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CREATIVITY, EMOTIONA L COMPETENCE AND AUT ISM SPECTRUM 

DISORDERS: A PILOT STUDY 

Stefania Molteni, Eleonora Farina and Ottavia Albanese 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

Introduction 

Research on autism is generally focused on deficit that children with autism may show; 

their abilities are usually not considered. Children with ASD seem to have some 

creative competence (Kellman, 2004; Happé e Vidal, 2009; et al.), and creativity in its 

turn appears to be related to emotional competence (Sànchez-Ruiz et al. 2011; Hoffman 

e Russ, 2012).  

Objective 

This study aimed at verifying if there are significant differences in creative and 

emotional competence between ASD and TD children, and at investigating on the 

relationships between creativity and emotion comprehension, in order to develop 

emotional competence through creativity. 

Method 

A group of 26 ASD children aged between 5 and 11 was compared with a group of TD 

children with same gender and age. Children were administered: 1. a test that measures 

the ability to realize creative products according to Torranceôs 4 criteria: fluidity, 

flexibility, originality and elaboration (Picture Completion Subtest of the TTCT - 

Torrance, 1974), 2. a test that evaluates nine components of emotion comprehension 

(TEC-Pons and Harris, 2000; It. Validation by Albanese and Molina, 2008). 

Results 

The analyses showed that children with ASD have creative abilities comparable to those 

of TD children: they produce elaborate and original ideas, but show rigid thinking 

(Fluidity: p) 

Conclusion 

Children with ASD show a good ability to add detail and are more original than children 

with TD. However they show difficulties in producing many ideas and ideas different 

from each other. Flexibility is significantly related to emotional comprehension, so we 

hypothesize that working on this aspect of creative thinking may increase emotional 

competence. 
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INTERVENCIÓN PARA NI ÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH)  

María Leticia Sánchez Encalada  

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

El déficit atencional con hiperactividad es un trastorno del desarrollo que se caracteriza 

por impulsividad, déficit de atención, inquietud excesiva, trastornos de conducta y 

dificultades de aprendizaje. Con impacto en el rendimiento escolar, en la convivencia 

social y en el bienestar psicológico de los niños con estas dificultades. Este problemas 

de acuerdo a estadísticas de la OMS, lo presentan entre el 3% y 8% de la población 

mundial infantil, y cada día es más frecuente. El objetivo de este trabajo es describir un 

programa de detección e intervención a través de la terapia cognitivo conductual para 

preescolares. En la evaluación se aplicó la escala abreviada de Conners, el EDAH, el 

LPD (instrumento diseñado para la detección de niños en riesgo) y entrevistas a padres 

y maestros. Se evaluaron a 60 preescolares, que asisten a una Estancia Infantil 

Gubernamental, en el Estado de México, diagnosticando a 9 niños con TDAH, a 

quienes se les aplicó un tratamiento integral en el que destacan el modelo cognitivo 

conductual y la terapia a través del juego, con la finalidad de promover el desarrollo de 

habilidades y competencias, además se dio asesoría y orientación a padres y maestros 

para el manejo del niño. En los resultados se compararon las evaluaciones del pretest y 

postest, con las escalas seleccionadas y el cuestionario para padres y maestros, 

observando mejorías notables en las conductas más problemáticas y se desarrollaron 

habilidades positivas de interacción. Para la prevención del TDA existen diversas 

alternativas de tratamiento, la detección y atención oportuna puede mejorar 

significativamente el pronóstico. Una aportación importante del trabajo es el método 

que se propone para que los niños con TDAH se adapten mejor y fortalezcan su 

bienestar y desarrollo emocional y cognitivo. 
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HERRAMIENTA INFORMAT IVA DEL TRASTORNO PO R DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERAC TIVIDAD (TDAH)  

José Marcos Partida Valdivia 

 Universidad Autónoma de Nayarit 

Este proyecto consiste en un tutorial informativo en formato DVD producto final de la 

tesis de licenciatura titulada ñRecurso Informativo del Trastorno Por D®ficit De 

Atenci·n Con Hiperactividad (TDAH) en Ni¶os de Edad Preescolarò, llevada a cabo 

mediante la metodología de estudio de casos en el Servicio Alterno a la Diversidad en 

Educación Preescolar (SADEP); Es dirigido a padres, maestros y especialistas en 

atención infantil, mostrando el controversial mundo del TDAH. 

A lo largo de este documental es posible apreciar las características principales del 

TDAH: sus causas, síntomas, comorbilidad y tratamiento, todo bajo innovador entorno 

visual de animación 3d. Expone también la información recabada a lo largo del proceso 

de investigación de la tesis, persiguiendo principalmente una mejor comprensión hacia 

el niño quien padece este trastorno.  

El objetivo principal de este trabajo es el de difundir y dar a conocer a la sociedad una 

mayor información de lo que comprende el TDAH, buscando también:  

Å Utilizar el material, en aquellos contextos educativos relacionados con el trastorno. 

Å Mostrar las de causas, el proceso de diagn·stico, pron·stico y tratamiento del 

trastorno, sin pretender suplantar al diagnóstico por parte de un profesional. 

Å Diferenciar el TDAH de otros trastornos conductuales. 

Esta herramienta se proporcionó a la escuela de educación especial S.A.D.E.P., donde 

forma parte del material de apoyo en exposiciones que se llevan a cabo en dicha 

institución. Así mismo, actualmente es utilizada en algunas asignaturas en la 

Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

además de pertenecer al acervo videográfico de dicha casa de estudios también forma 

parte del material educativo de la Maestría en Educación en esta misma institución. 
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EFICACIA DE UN PROGR AMA DE FORMACIÓN DOC ENTE SOBRE EL 

TDHA PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN INAFNTI L Y PRIMARIA: UN 

ESTUDIO PILOTO  

Carmen Berenguer Forner y Ruth Villalón Molina 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva multidimensional, las intervenciones psicosociales en contextos 

naturales pueden suponer un complemento o alternativa al tratamiento farmacológico 

del TDHA. Según estudios recientes, los programas de entrenamiento a padres y 

profesores en técnicas de modificación de conducta están demostrando su eficacia en la 

reducción de los síntomas nucleares y asociados del trastorno. Basado en estas 

investigaciones, el presente estudio tiene como objetivo presentar un nuevo programa de 

formación docente sobre el TDAH basada y los resultados preliminares de su 

implementación en Educación Infantil y Primaria. Esta propuesta de intervención se 

basa en diferentes aportaciones de programas implantados en contextos escolares como 

el programa CHP-Challenging Horizons Program de Evans, Langberg, Raggi, Allen y 

Buvinger (2005, 2007), el programa ABC Academic and Behavioral Competences 

Program de Pelham y Colaboradores (2005) y el programa de Intervención 

Multicomponente de Miranda, Presentación, García y Siegenthaler (2009). Asimismo, 

el diseño de intervención adapta técnicas cognitivo conductuales del programa Young-

Bramham (2009). 

MÉTODO 

Se llevó a cabo el programa de formación con el 46% de los profesores de Educación 

Infantil y Primaria de un colegio concertado de la Comunidad Valenciana. Para 

determinar el impacto del programa se utilizó un diseño pre-post sin grupo control. 

RESULTADOS 

Tras la participación en el programa, los profesores mostraron un incremento de los 

conocimientos sobre el TDAH (naturaleza del trastorno, epidemiología, etiología, 

evaluación e intervención en el aula). Estos resultados correlacionan positivamente con 

el incremento de la autoeficacia percibida por parte de los profesores, a la hora de 

instruir a un alumno con TDAH. 

DISCUSIÓN 

Los resultados coinciden con los de otros programas de formación para docentes cuya 

eficacia ha sido empíricamente validada. Los programas de intervención psicosociales 

permiten mejorar los conocimientos de los profesores sobre el trastorno e incrementar 

su percepción de autoeficacia, repercutiendo positivamente en la respuesta educativa de 

los alumnos con TDAH. 
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VALORES INTERPERSONA LES EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y LA 

IMPLICACIÓN DE LOS P ADRES/TUTORES EN LA VIDA DEL CENTRO  

Mª del Mar Molero Jurado, José Jesús Gázquez Linares, Mª del Carmen Pérez Fuentes, 

Isabel Mercader Rubio y Tania Abad López 

Universidad de Almería 

La familia, como primer contexto de socialización y, por tanto, como grupo 

determinante en la adquisición de valores, tiene también un papel decisivo en los 

procesos de adaptación y de cambio por los que el alumno atraviesa durante su 

escolarización. Es precisamente la estrecha relación que mantienen familia y escuela lo 

que justifica la necesidad de valorar de manera conjunta la influencia de ambos agentes 

en el desarrollo personal, académico y social del alumno. El presente trabajo tiene como 

objetivo analizar la jerarquía de valores interpersonales que presentan los alumnos de 

secundaria, así como la relación que se establece con respecto al grado en que los 

padres/tutores participan de la vida del centro educativo. Para ello, contamos con una 

muestra de 847 adolescentes con una media de edad de 15,19 años (DT=,910). Se 

administró el Cuestionario de Valores Interpersonales (SIV) y además se les preguntó 

sobre la frecuencia y la modalidad de participación de sus padres en el centro educativo. 

Los resultados mostraron la existencia de diferencias significativas entre los alumnos de 

padres/tutores con alto y bajo grado de participación para el factor Estímulo. Así, para 

los alumnos cuyos padres presentaban alto nivel de implicación, compartir o ayudar a 

otros son los valores interpersonales más valorados; mientras que contar con apoyo 

social y ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración, son los valores 

interpersonales más importantes para los alumnos con padres/tutores con bajo nivel de 

participación. Agradecimientos: Este trabajo es fruto del Proyecto de Investigación P08-

SEJ-04305, co-financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía y FEDER. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

43 

 

LOS/AS ADOLESCENTES Y LA PERCEPCIÓN DE V ALORES EN 

PERSONAJES TELEVISIVOS: UN ESTUDIO TRANSCULTURAL  

Leire Ugalde 

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao. UPV/EHU 

Hoy en día se sabe a ciencia cierta, que la televisión se erige como un agente 

socializador que media con la familia y la escuela a la hora de trasmitir valores en el 

proceso socializador de nuestros jóvenes. Esto acarrea serías dudas acerca de sí los 

valores que los/as jóvenes perciben del medio televisivo coinciden con los que la 

familia y la escuela desean trasmitir. Para responder a esta interrogante, el presente 

estudio se plantea conocer las diferencias y semejanzas presentadas en la percepción de 

valores en el personaje de su programa favorito de 565 adolescentes de Dublín (Irlanda), 

Guadalajara (México), Donostia/San Sebastián y Málaga (España). Mediante la 

utilización de la Escala de Dominios de Valores (VAL-TV 0.2), se han recogido los 

valores percibidos en el personaje de los programas favoritos de 565 estudiantes de 

secundaria de edades comprendidas entre los 14 y 19 años y se han realizado 

comparaciones en relación a la ciudad y el sexo de los participantes. Los resultados 

indican que existen más semejanzas que diferencias en los valores percibidos por los/as 

adolescentes de diversas ciudades y distinto sexo. Sin embargo, en las diferencias 

encontradas entre ciudades es Dublín la que en mayor medida se diferencia de las demás 

ciudades estudiadas y en lo que a diferencias de sexo se refiere, son las mujeres en todos 

los casos, las que obtienen puntuaciones más altas que los hombres en los valores 

estudiados. Por último, el ranking de valores percibidos ha sido el mismo por ciudades 

como por sexos, presentándose en ambos casos con mayor puntuación los valores 

referidos a la apertura al cambio (independencia de acciones y pensamientos), seguidos 

de la autotrascendencia (bienestar colectivo), la autopromoción (intereses propios) y en 

último lugar el conservadurismo (seguridad y orden). 
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USO DE LAS TICS PARA LOS ESTUDIOS Y PARA EL OCIO Y 

AFECTACIÓN EN EL REN DIMIENTO ACADÉMICO E N UNA MUESTRA DE 

ALUMNADO UNIVERSITAR IO 

Patricia Insua Cerretani y Elena Bernaras Iturrioz 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Introducción: Son varios los estudios que reportan datos acerca del uso problemático de 

las TICs, llegando algunos a hablar de dependencia de las mismas, en las poblaciones 

de estudiantes españoles. Sin embargo, las diferencias entre los distintos estudios hacen 

muy difícil la generalización de las conclusiones. 

Objetivos: Conocer la prevalencia de uso de las TICs para los estudios y para el ocio, 

así como la percepción subjetiva de la afectación negativa de este uso sobre las 

actividades universitarias y el rendimiento académico en una muestra de estudiantes 

universitarios. 

Método: En el marco de un estudio más amplio, se diseñó un cuestionario on-line que 

fue remitido a la totalidad del alumnado de la UPV/EHU. Se estableció una muestra 

representativa y se trabajó con las respuestas de 4799 personas. 

Resultados: Aunque el 62,6% utiliza las TICs para los estudios entre 1 y 4 horas diarias, 

un 10,6% lo hace entre 4 y 6 horas diarias, y un 3,4% más de 6 horas/día. Con respecto 

al uso para el ocio, un 63,6% las utiliza entre 1 y 4 horas diarias, pero hay un 14% que 

lo hace entre 4 y 6 horas/día y un 4,6% más de 6 horas/día. Un 26,7% señala que el uso 

de las TICs para el ocio afecta bastante y mucho a sus actividades académicas y un 

20,9% también a su rendimiento académico. Esta percepción subjetiva del alumnado 

aparece como variable predictora de diferentes problemas psicosociales. 

Conclusiones: La exigencia de trabajo con las TICs en la Universidad, y la dificultad de 

separar estudios/ocio en su utilización supone problemas a los estudiantes que mayor 

utilización hacen de estas tecnologías. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

45 

 

ATENCIÓN PERSONALIZA DA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CON BAJO RENDIMIENTO  ACADÉMICO  

Leticia Sánchez Encalada 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

 

En la educación superior se requieren desarrollar alternativas para disminuir los índices 

de bajo rendimiento académico, así como construir nuevos paradigmas para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes. Los programas de tutorías representan una opción para 

mejorar la eficiencia terminal y fortalecer su desempeño escolar. Las tendencias 

actuales sobre tutoría están dirigidas a promover el desarrollo integral de los 

estudiantes, en las dimensiones cognitiva, emocional, social, desarrollo personal y 

profesional. Los objetivos de este trabajo son: a) Identificar a estudiantes con bajo 

rendimiento e indagar sobre los factores causantes, b) Determinar el perfil de 

estudiantes con bajo rendimiento académico y detectar sus necesidades, c) Desarrollar y 

aplicar un modelo de atención personalizada, en el que la meta es promover el 

aprendizaje autodirigido, con fundamento en el enfoque holístico, a través del cual el 

estudiante actúa de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de 

vida. Se evaluaron a 225 estudiantes de licenciatura, de la UNAM, a quienes se les 

aplicaron cuestionarios y los instrumentos: autodiagnóstico de mi estudio y Bienestar 

Psicológico (BIEPS). Se identificaron a 76 alumnos con bajo aprovechamiento escolar, 

y para la etapa inicial de la propuesta de atención personalizada y tener un análisis de 

los requerimientos psicopedagógicos y materiales didácticos esenciales, únicamente 

participaron 12 estudiantes con bajo rendimiento, a quienes se entrevistaron y aplicaron 

las sesiones tutorales planeadas. En conclusión con la aplicación de las actividades 

programadas, se fortalecieron las habilidades académicas de los alumnos que asistieron 

sistemáticamente a las tutorías, las cuales contribuyeron a mejorar su rendimiento 

académico y desarrollo integral. Las tutorías tuvieron un carácter fundamentalmente 

preventivo ya que permitió apoyar y orientar a los estudiantes para adaptarse a la 

universidad y para promover habilidades que favorezcan su formación profesional. 
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NECESIDADES PSICOSOCIALES DEL ALUMNADO D E LA UNIVERSIDAD 

DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HE RRIKO UNIBERTSITATEA  (UPV/EHU) 

Elena Bernaras Iturrioz y Patricia Insúa Cerretani 

Universidad del País Vasco 

Introducción: La entrada a la universidad ha sido considerada como un período de 

transición biográfica que enfrenta a los jóvenes a retos complejos para su desarrollo 

personal. Esta transición a menudo altera a los estudiantes que se encuentran expuestos 

a circunstancias y expectativas que pueden provocar la aparición de trastornos 

psicológicos o que pueden exacerbar los problemas existentes. 

Objetivos: En este estudio se han propuesto dos objetivos principales: 1) Analizar la 

prevalencia de los problemas psicológicos clínicos en el alumnado de la UPV/EHU y 2) 

Examinar el nivel de gravedad asociado a los problemas del alumnado de la UPV/EHU. 

Método: La muestra estaba formada por 4.799 sujetos. Se diseñó un cuestionario on-line 

ad hoc sobre distintas cuestiones relacionadas con la universidad y se utilizó el 

Cuestionario de Evaluación de Resultados CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine 

Evaluation - Outcome Measure) (Evans, 1998). 

Resultados: Los porcentajes de población clínica oscilan entre el 29% y el 37% en las 

distintas subdimensiones que mide el instrumento, observándose en algunas de ellas 

diferencias significativas por rama de conocimiento. Asimismo, un 82,6% responde que 

no tiene ni ha tenido ningún problema psicológico que precisara atención profesional, 

tanto en la muestra general como en las distintas ramas de conocimiento. En segundo 

lugar, en los niveles de gravedad de los problemas se observa que el 80% del alumnado 

tiene algún tipo de necesidad psicológica, y que un 6% presenta un nivel de gravedad 

importante. 

 

Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que los estudiantes son un grupo vulnerable y 

que las universidades a través de sus servicios de atención psicológica deberían realizar 

programas para la prevención de problemas psicosociales. 
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MODELO PSICOPEDAGOGI CO DE TUTORÍAS ENTRE  IGUALES  

Leticia Sánchez Encalada 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

 

La tutoría entre iguales se implementa en la educación superior como una estrategia 

pedagógica con diferentes fines como: promover la adaptación de los estudiantes de 

nuevo ingreso, atención a los alumnos con problemas académicos, apoyo a los 

programas de intercambio, adquisición de competencias sociales, etc. Esta modalidad 

beneficia tanto a los estudiantes tutorados, como a los que realizan la labor de tutor. El 

objetivo de este trabajo es presentar la descripción de un modelo pedagógico de tutorías 

entre iguales aplicado a 8 estudiantes de primer semestre de la carrera de medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y como tutores participaron 8 estudiantes 

de psicología, que se encontraban realizando su servicio social y a quienes se les 

impartió un curso de formación de tutores diseñado para que adquirieran competencias 

profesionales, organizadas en tres dimensiones: competencias instrumentales o básicas, 

interpersonales y sistémicas. 

La tutoría entre pares es una importante estrategia de orientación personalizada y de 

aprendizaje cooperativo para atender a poblaciones en riesgo, a la diversidad, para 

promover la convivencia y para desarrollar competencias, tanto personales como 

profesionales. Lo importante del estudio es que se plantean dobles objetivos, los 

enfocados a la formación profesional de los tutores y los del propio programa de 

tutorías para los estudiantes con problemas académicos. El modelo se llevó a cabo en 

tres fases: impartición del curso de formación de tutores, metodología de la experiencia 

aplicada y análisis de las metas logradas para ambos grupos, en los resultados se 

observa como la interacción entre iguales incidió en aspectos variados como el proceso 

de socialización, mejoras en el rendimiento académico, paralelamente a la adquisición 

de diversas competencias, finalmente se comentan las actividades y materiales 

didácticos diseñados para este programa. 
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EARLY PRECURSORS OF LOW ATTENTION AND HY PERACTIVITY IN 

CHILDREN BORN LATE A ND VERY PRETERM AT P RESCHOOL AGE 

M. Regina Morales, Giovanna Perricone, Concetta Polizzi and Janio Caldas Luzeiro 

University of Palermo 

Introduction 

The preterm birth and low birth weight are associated with increased risk for Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) or its symptoms. Many studies reported that a 

preterm birth, both severe (gestational age < 28 weeks, birth weight < 34/5 weeks and 

weight < 2500 g./ >1500 g), is a risk condition at cognitive, behavioural and socio-

relational levels. 

Objectives 

The study is aimed to investigate the likely occurrence of early precursors of Attention 

Deficit and Hyperactivity Disorder in children born very and moderately preterm at 

preschool age. 

Methods 

The involved children were: 25 children born very preterm (M=29,4 weeksô gestational 

age, SD=2), with low birth weight (M=1200 g., SD=250 g.); 35 late preterm children 

(M: 34,6 weeksô gestational age, SD: 1) with low birth weight (M= 2100g., SD= 250 

g.); 60 healthy full-term children as control group. The children were selected within 

schools and NICU of Hospital of Palermo. Parents of children were administered 

specific questionnaires to detect low attention and hyperactivity at home (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder Early Detection for Parents - IPDDAG).  

Results 

A multi-varied covariance (MANCOVA) with continuous variables (scores related to 

the different scales) 3 (birth) X 2 (gender) was used. The data show a risk of precursors 

of ADHD, highlighting statically significant differences related to birth in both 

hyperactivity/impulsivity [F(2) = 13.9, p=.001, ɖ2=.196] and disattention [F(2) = 7.3, 

p=.0001, ɖ2=.114], where very preterm children born get higher scores in these two 

dimensions compared to full term children and children moderately preterm born. The 

children very preterm have higher scores of impulsivity and disattention/inattention than 

children full term born (TukeyôHSD= p<.001). 

Conclusions 

The outcomes hint assessmentôs paths aimed to monitor the aspects of cognitive, motor, 

behavioural development of preterm children at low risk for adverse sequelae. 
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COPING STRATEGIES AND LOCUS OF CONTROL I N CHILDREN 

SUFFERING FROM ACUTE  LYMPHOBLASTIC LEUKEM IA  

Giovanna Perricone, Valentina Fontana, Concetta Polizzi and Sofia Burgio 

University of Palermo 

Introduction 

The start of the treatment phase of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) diagnosis 

represents an emotional stress condition for the child (Hildenbrand et al., 2011), which 

requires to put to use some resources to manage this condition in an adaptive way, one 

of these resources is represented of coping strategies. The study focuses on childrenôs 

coping strategies according to the model of Miller (1987; Miller et al., 1995), which 

distinguishes between two specific directions, monitoring and blunting. At the same 

time, the study presents an innovative aspect focusing on the relationship between 

coping and locus of control, as well as the possible mirroring between childôs and his 

motherôs coping strategies. 

Objective 

The study investigates correlations between coping strategies and locus of control in 

children suffering from Acute Lymphoblastic Leukemia. At the same time, it 

investigates correlations between childrenôs and their mothersô coping strategies. 

Method 

The study was performed within a group of 20 children suffering from Acute 

Lymphoblastic Leukemia at the start of the treatment phase and their mothers. The used 

tools were: Monitor Blunter Style Scale (Miller, 1987); Child Behavioral Style Scale 

(Phipps, Fairclough, Mulhern, 1995); Healt Parent Locus of Control Scale (Bonichini, 

Axia, Bornstein, 2009); Locus of Control Scale for Children (Nowicki, Strickland, 

1973). 

Results 

The data were analyzed by non-parametric statistics (Spearman's r). They highlight 

statistically significant correlations only between childôs monitoring coping strategies 

and external locus of control (r=.645; p) 

Conclusions  

Results show some interesting correlations between several variables of childôs 

psychological functioning and between them and his motherôs coping, which would 

require further investigation. 
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COPING STRATEGIES OF ITALIAN AND PORTUGUE SE MOTHERS IN 

RESPONSE TO A CHILDôS CHRONIC OR ONCOLOGICAL DISEASE. A 

CROSS-CULTURAL STUDY  

Concetta Polizzi, Giovanna Perricone, Valentina Fontana and Sofia Burgio 

University of Palermo 

Introduction 

A childôs chronic or oncological disease is an emotional distress for all parents all over 

the world. This distress may affect the process of coping the experienced risk condition, 

that is the adaptive management helpful for warranting the childôs wellbeing and his/her 

adjustment to a disease. Particularly, this study focuses on the possible connections 

between the variable ñcultureò and maternal coping strategies, by a comparison between 

Italian and Portuguese mothers. The reading model used for this research project 

interprets coping strategies as behavioural, mental and emotional responses aimed at 

minimizing negative feelings connected with distressful situations. 

Objective 

The aim of this study has been to detect differences and cross-cultural elements among 

the coping strategies used by Portuguese and Italian mothers to manage the critical 

events connected with a childôs distinct pathologies.  

Method 

This study is a between-subjects research project. Participants are two mothersô groups: 

59 Italian mothers (M=37,7; SD=4,5) and 36 Portuguese mothers (M=39,3; SD=4,6). 

The tool used was the Italian version and the Portuguese version of the COPE 

inventory, that measures five coping strategies: social support, avoidance coping, 

positive aptitude, religious and humor, active coping.  

Results 

 (higher values=Italian mothers). Regarding to child disease, the only statistically 

significant difference was on Religious]F(3, 94)=3.30, p=.06, ɖ2=.035[ (higher 

values=Portuguese mothers) and on Avoidance ]F(3, 94)=20.06, p=.001, ɖ2=.18[, on 

Religious and humor ]F(3, 94)=6.32, p=.014, ɖ2=.065[There are statistically significant 

differences between Portuguese and Italian mothers on Social support  &  (higher 

values=mothers of children with chronic disease).]F(3, 94)=7.49, p=.007, 

ɖ2=.076[humor]. 

Conclusions  

The findings of specific cultural transversalities suggest important reflections about the 

relationship between physicians and parents; in fact, mothersô coping abilities may 

allow health workers involved in a childôs care not only to understand how parents face 

a distressful event, but to provide them a professional support. 
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ADHERENCIA A LA ATEN CIÓN PRENATAL ENTRE GESTANTES 

INMIGRANTES AFRICANA S Y AUTÓCTONAS EN CANTABRIA: 

DIFERENCIAS EN LAS N ECESIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.  

*María Paz, *Miguel Santibáñez, *Raquel Sarabia, *Montserrat Bustamante, *Cristina 

Blanco, *María Madrazo y **Javier Llorca 

Objetivos: 

Comparar las necesidades de Educación para la Salud entre las gestantes inmigrantes 

africanas y las gestantes autóctonas en relación al control prenatal.  

Metodología: 

Estudio de cohortes retrospectivo. Se identificaron el total de gestantes inmigrantes 

africanas (N=231), con fecha de parto entre el 01/01/2007 y 31/12/2010. La muestra de 

población autóctona se obtuvo mediante un muestreo aleatorio simple con un ratio1:3. 

El grado de control prenatal se estimó a través de los indicadores que evalúan la calidad 

de la atención prenatal en Cantabria. Se estimaron proporciones utilizando la prueba ji-

cuadrado de Pearson para realizar comparaciones. 

Resultados: 

En la muestra de gestantes africanas únicamente se alcanzó porcentaje mínimo del 

indicador de calidad en la realizaci·n de la óserolog²a de Hepatitis B y VIHô. El 

porcentaje alcanzado en el resto de indicadores distó mucho del esperado. El estándar 

más bajo tanto en inmigrantes como en autóctonas fue la profilaxis con acido fólico: el 

65,4% de las gestantes africanas y el 20,4% de las gestantes autóctonas (p). 

Conclusión: 

Nuestros resultados sugieren que las estrategias de promoción de la salud (profilaxis 

con ácido fólico, inicio precoz del control prenatal, screening) no han llegado a todos 

los segmentos de la población objetivo por igual. Esto refleja la necesidad de 

actuaciones para fomentar la Educación para la Salud en la consulta preconcepcional en 

todas las gestantes, pero especialmente en inmigrantes. 
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¿CÓMO SE DESARROLLA Y SE EDUCA EL TALENT O? CONCEPCIONES 

DE PADRES Y MAESTROS DE AL UMNOS CON ALTA CAPAC IDAD 

INTELECTUAL EN DOS C ONTEXTOS SOCIOCULTUR ALES DE MORELOS, 

MÉXICO.  

Doris Castellanos Simons y Emma Isabel Soriano Martínez 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 

La investigación actual sobre la educación de los alumnos talentosos destacan el papel 

esencial de dos agentes educativos: la familia y los docentes, así como la estrecha 

relación entre sus concepciones, actitudes y prácticas educativas. El objetivo de este 

estudio comprensivo, cualitativo, transversal, fue comparar las concepciones de 

docentes y padres de alumnos con altas capacidades intelectuales acerca de la 

naturaleza, desarrollo y educación del talento en contextos socioculturales diferentes. Se 

realizó en el estado de Morelos, en una secundaria pública urbana y otra de un contexto 

semiurbano. Participaron 29 familias de alumnos identificados por su alta capacidad 

intelectual: 8 en el contexto semiurbano y 21 en el urbano, así como 21 docentes (14 y 7 

de la escuela semiurbana y urbana respectivamente). Se desarrollaron entrevistas semi-

estructuradas con preguntas adaptadas de dos cuestionarios (Castellanos, 1998, 2004, 

2012) que exploran seis temas básicos sobre los alumnos talentosos: a) Características, 

b) Identificación, c) Desarrollo, d) Atención educativa, y e) Problemas que enfrenta su 

educación. Los resultados señalan que no hay diferencias en los estereotipos de 

docentes y padres sobre el desarrollo y características de este tipo de alumnos; las 

diferencias emergen al comparar las respuestas de los participantes por contexto 

sociocultural. Por otra parte, padres y maestros ponen el énfasis en aspectos 

cualitativamente diferentes al caracterizar a los alumnos con talento, el proceso de su 

desarrollo, las estrategias para apoyarlos, y las oportunidades y barreras para su 

educación, y conciben de manera diferente las funciones de la familia y la escuela en 

estos procesos. Igualmente, a nivel de contexto emergen diferentes tipos de 

concepciones que integran de manera diferentes los temas explorados. Se concluye la 

necesidad de instrumentar formas efectivas de cooperación entre la escuela y la familia, 

integrando y complementando funciones que impactan en áreas diferentes del desarrollo 

del alumno sobresaliente. 
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EL PROGRAMA DE ENRIQ UECIMIENTO PARA SUPE RDOTADOS Y 

TALENTOS  

Esteban Sánchez Manzano y Jesús Ángel Sánchez Rivera 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Los superdotados intelectuales tienen características cognitivas y personales diferentes, 

por tanto han de ser educados con programas específicos.  

Entre estas características especiales señalamos las siguientes: 

- Alta capacidad para aprender, retener y usar información (buena memoria). 

- Alta inteligencia fluida o altos potenciales intelectivos. 

- Aprendizaje rápido, cuando algo les interesa. 

- Alta capacidad para solucionar problemas complejos. 

- Alta capacidad para comprender y manipular símbolos e ideas abstractas. 

Si, como se ha comprobado, los niños superdotados poseen características cognitivas y 

emocionales significativamente diferentes a los otros niños de su edad, entonces se 

deberán hacer programas especiales para su educación. Los niños superdotados son 

niños que han de ser atendidos en el marco de la Educación Especial. La superdotación 

intelectual es un potencial que, mediante la educación sistemática, ha de desarrollarse 

hasta un talento altamente creativo. Los programas educativos han de ser flexibles y 

adaptables a las necesidades educativas de estos alumnos. Nuestra experiencia de más 

de veinticinco años impartiendo El Programa de Enriquecimiento para Superdotados y 

Talentos nos aporta suficientes datos para valorar óptimamente los grandes beneficios 

del Programa. En este artículo tratamos los fundamentos, los objetivos, las actividades, 

la metodología y la evaluación de dicho Programa de Enriquecimiento. El programa 

quedó diseñado para el desarrollo, especialmente, del pensamiento creativo o 

pensamiento divergente, según el modelo de Guilford. La educación del niño 

superdotado ha de tener en cuenta tres avances en el pensamiento: primero, ir del 

pensamiento convergente al pensamiento divergente o creativo; segundo, ir del 

pensamiento creativo a la configuración de un talento creativo; tercero, ir del talento 

creativo a la creación de producciones creativas. Además, explicamos las características 

comunes y frecuentes que, a partir de numerosos estudios, se consideran específicas de 

los superdotados. También, hacemos un breve repaso de las habilidades que han de 

poseer los profesores que imparten programas educativos a los superdotados. 
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PERCEPCIÓN DEL APOYO FAMILIAR E N ESCOLARES DE ALTA 

CAPACIDAD INTELECTUA L DE TRES CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS 

DE MORELOS. 

Doris Castellanos Simons, Aldo Bazán Ramírez, César Hernández Rodríguez y Aldo 

Mauricio Ferrari Belmont 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 

Una extensa investigación actual aborda la influencia de los factores y variables del 

contexto familiar, en especial del apoyo familiar, en el desarrollo de las altas 

capacidades y talentos, así como su expresión en los logros académicos alcanzados por 

los alumnos, aunque existen relativamente pocos estudios centrados en la valoración 

que tienen los alumnos del apoyo específico de los padres en las tareas de aprendizaje 

escolar. El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias entre la percepción del 

apoyo familiar al aprendizaje escolar en 386 escolares de 6to grado con aptitud 

intelectual superior provenientes de escuelas ubicadas en tres contextos 

socioeducativos: privado, público (urbano), y rural (indígena). Los alumnos 

respondieron la prueba SAGES-2 (Johnson & Corn, 2001), que evalúa capacidades 

sobresalientes en dos áreas académicas (Matemáticas/Ciencias Naturales; Español y 

Literatura/ Ciencias Sociales) y en el área de razonamiento, conformándose a partir de 

sus resultados tres grupos de estudiantes con altas capacidades en las respectivas áreas. 

Completaron igualmente un Cuestionario de Apoyo Familiar (Bazán & Domínguez, 

2009). Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre los alumnos 

de los tres contextos analizados en la percepción de involucramiento de los padres en las 

actividades de apoyo al aprendizaje, independientemente del área de capacidades 

detectada. Se discute en el trabajo la importancia de las variables del contexto 

socioeconómico y cultural, y del apoyo de la familia; adicionalmente se reflexiona sobre 

la identificación y prevalencia de las altas capacidades en su relación con estos factores. 
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PROYECTO TALENTO CON  TALANTE  

María C. González Beristain 

El presente trabajo surge después de leer la tesis de Peñas Fernández (2008) y en 

atención a uno de los objetivos planteados por la autora; que es precisamente detectar si 

conforme a las conclusiones de algunas investigaciones las personas superdotadas 

tienen un mayor control sobre sus emociones o por el contrario, son más vulnerables 

que otros colectivos en cuanto a su autoestima. 

El trabajo persigue un doble objetivo; ya que pretende mejorar las capacidades en 

habilidades sociales del grupo participante a la vez que se obtiene información relevante 

para mi trabajo de investigación. 

Para ello he elaborado un programa de entrenamiento en habilidades de inteligencia 

emocional diseñado para adolescentes diagnosticados con altas capacidades 

intelectuales. Dicho programa se ha diseñado especialmente para ser desarrollado como 

parte de los programas en enriquecimiento que ofrece la asociación de altas capacidades 

intelectuales de la provincia de Málaga y se pondrá en marcha durante el próximo curso 

escolar 2013-2014. El programa permite conseguir la información necesaria para mi 

investigación mediante la observación del comportamiento del grupo y los resultados 

obtenidos con las actividades planteadas. 

La muestra a estudio será de dos grupos de 10 alumnos y alumnas en edades 

comprendidas entre los 11 y los 13 años diagnosticados con altas capacidades 

intelectuales. La muestra, a pesar de ser pequeña, es representativa ya que en Andalucía 

llevan sólo tres años realizando pruebas de detección al alumnado. 

El programa consiste en una sesión de grupo de 60 minutos con carácter semanal, y con 

una duración total de tres meses. Las sesiones se han diseñado en atención a las 

carencias en habilidades sociales detectadas en investigaciones realizadas por diversos 

autores (Fernández Reyes y Sánchez Chapela, 2010; Urbina 2011; Fernández 2008; 

etc.) que han puesto en evidencia las necesidades específicas del alumnado de altas 

capacidades intelectuales. 
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CYBERBULLYING Y ADIC CIÓN A LAS NUEVAS TE CNOLOGÍAS. UN 

ESTUDIO PRELIMINAR C ON ESTUDIANTES UNIVE RSITARIOS. 

Porras Moreno, Jésica, Felipe Castaño, Elena y León del Barco, Benito 

. 

La aparición de las nuevas tecnologías ha traído consigo beneficios para la sociedad, 

pero el aumento de su uso también ha provocado ciertos problemas como son el 

Cyberbullying o la adicción a las TIC. Con este trabajo pretendemos ver la incidencia 

del Cyberbullying y de la Adicción a Internet y al teléfono móvil en alumnos 

universitarios, así como las diferencias atendiendo al sexo. También se pretende ver la 

relación entre las variables, así como con las puntuaciones elevadas en síntomas 

psicopatológicos.  

La muestra estuvo formada por 561 alumnos universitarios con edades comprendidas 

entre los 18 y los 51 años. Se aplicaron cinco cuestionarios: Escala de Victimización a 

través del Teléfono Móvil y de Internet (CYB-VIC), Escala de Agresiones a través del 

Teléfono Móvil y de Internet (CYB-AGRES), Cuestionario de Experiencias 

Relacionadas con Internet (CERI), el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el 

Móvil (CERM) y el SA-45. 

Los resultados indicaron que un 17.64% había sido víctima de Cyberbullying durante el 

último año, mientras que un 25.14% había sido agresor. En referencia a la adicción a 

Internet, un 11.41% tiene problemas frecuentes con el uso de Internet, mientras que un 

9.8% tiene problemas frecuentes con el uso del teléfono móvil. Hay diferencias 

significativas en cuanto al sexo, donde se aprecia un mayor número de chicos que 

agrede a través del teléfono móvil e Internet que de chicas. Además, las chicas suelen 

tener más problemas con el uso del teléfono móvil que los chicos. Los resultados 

sugieren que existe relación entre el Cyberbullying y la adicción a las nuevas 

tecnologías y obtener puntuaciones elevadas en las dimensiones psicopatológicas del 

SA-45. 

 

Podemos ver que los fenómenos se encuentran en aumento en los últimos años, por lo 

que debemos llevar a cabo acciones de prevención para evitar futuros problemas en 

nuestras sucesivas generaciones. 
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CONEXIÓN ENTRE BULLY ING TRADICIONAL Y CY BERBULLYING  

García-Fernández, C., Romera, E. y Ortega, R. 

Universidad de Córdoba 

El estudio del bullying ha sido objeto de numerosas investigaciones durante más de 40 

años en muchos lugares del mundo abriendo camino a nuevas formas de violencia que 

han comenzado a estudiarse más recientemente como es el caso de cyberbullying. Las 

evidencias revelan un cierto solapamiento entre el alumnado participante de ambos 

fenómenos. Sin embargo, la continuidaden los roles que conforman cada uno de estas 

dinámicasparece no haber encontrado un consenso en los estudios. Por ello, el trabajo 

que aquí se presenta tiene como objetivo avanzar en el conocimiento sobre el sistema 

que modela las relaciones entre aquellos que forman parte de ambos fenómenos. Para 

ello se ha entrevistado a 1278 escolares andaluces, pertenecientes al tercer ciclo de la 

educaci·n primaria (cursos 5Ü y 6Ü) utilizando el ñCuestionario sobre Convivencia, 

Conflictividad y Acoso Escolar: CCAEò (Ortega, Del Rey y Mora-Merchán, 2008) que 

permitió identificar los fenómenos así como los roles de participación en cada uno de 

ellos. Las pruebas de chi-cuadrado y los análisis de correspondencias señalan la 

existencia de un 28.9% de alumnos y alumnas que participan en comportamientos de 

acoso tanto por vía tradicional como por la cibernética apuntando hacia un intercambio 

de roles, así los agresores de cyberbullying tienden a ser víctimas en bullying 

tradicional y viceversa. Los resultados se discuten en relación a los diferentes roles de 

no implicación, espectadores, agresores, víctimas y agresores victimizados focalizando 

las diferencias de cada uno de ellos y en el valor predictivo de un fenómeno sobre otro. 
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WHAT CAN PARENTS, TE ACHERS AND PEERS DO TO TACKLE 

CYBERBULLYING? THE PERSPECTIVE OF PORTUGUESE UNIVERSITY  

STUDENTS 

Armanda Matos, Teresa Pessoa, Cristina Vieira y João Amado 

Coimbra University 

The use of information and communication technologies (ICT) has increased 

significantly in recent years, particularly among young people. As the use of ICT by 

young people increases, so do the related risks. One example of those risks is the 

phenomenon of cyberbullying, a new form of bullying which involves the use of 

electronic or digital media. 

The research on cyberbullying is still scarce, namely in Portugal, and does not offer an 

in-depth characterization of this phenomenon.  

The research project "Cyberbullying - the diagnosis of the situation in Portugalò, funded 

by the Foundation for Science and Technology (PTDC/CPE-CED/108563/2008), is 

being developed by researchers from the Universities of Coimbra and Lisbon and the 

Portalegre Higher School of Education, and intends to contribute to a better 

understanding of the cyberbullying problem. 

At a first phase of the project, an exploratory study was carried on with a sample of 

students from from the 6th, 8th and 11th grades, and a sample of university students 

from Coimbra and Lisbon, who answered to a self-report opened questionnaire aimed to 

obtain data in order to characterize the problem of cyberbullying. 

In this presentation, we intend to examine the results obtained with the sample of 260 

university students, focusing specifically on these studentsô opinions about what 

parents, teachers and peers can do to help the victims of cyberbullying, and to prevent 

cyberbullying from happening. 

The results will be discussed and compared to the results of other national and 

international studies on cyberbullying. Based on the research findings, this presentation 

also intends to promote a reflection on the importance of training adults and young 

people on the topic of cyberbullying, and of developing a shared approach to tackle this 

problem. 
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CYBERBULLYING AMONG PORTUGUESE ADOLESCENTS: 

PREVALENCE, CHARACTE RISTICS AND STRATEGI ES TO DEAL WITH 

THE PROBLEM  

Armanda Matos, Cristina Vieira, João Amado y Teresa Pessoa 

Universidade de Coimbra 

Cyberbullying, a new form of bullying which involves the use of information and 

communication technologies, such as cell phones and the Internet, is receiving increased 

attention from parents, schools, policy makers and also media, due to the impact this 

phenomenon may have on childrenôs and adolescentsô health and well-being. Despite 

the broad social concern that surrounds cyberbullying, the research done to date still 

does not offer a comprehensive and in-depth overview of this problem, necessary to 

guide the necessary initiatives in terms of prevention and intervention. 

The research project "Cyberbullying - the diagnosis of the situation in Portugalò, funded 

by the Foundation for Science and Technology (PTDC/CPE-CED/108563/2008), and 

developed by researchers from the universities of Coimbra and Lisbon and from the 

Portalegre Higher School of Education, intends to meet the need of a general 

characterization of cyberbullying problem in Portuguese schools.  

In order to assess the prevalence of cyberbullying and its relationship with 

demographic, family and school variables, as well as the strategies used by young 

people to deal with this problem, a self-report questionnaire was elaborated and applied 

to a sample of 3525 students from the 6th, 8th and 11th grades of 23 Portuguese 

schools. 

 

In this communication, we intend to describe the main results of this study, which will 

be discussed and compared with the results of other national and international studies on 

cyberbullying. Particular attention will be given to the strategies used by adolescents to 

deal with cyberbullying. Finally, the importance of creating and developing educational 

projects and measures aimed at preventing cyberbullying will be highlighted. 
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POLÍTICAS DE PROTECC IÓN A LA INFANCIA: U N ESTUDIO 

COMPARATIVO ENTRE ES PAÑA Y PORTUGAL  

Lara Ayala Nunes*, Mª Victoria Hidalgo García**, Lucía Jiménez García** y Saul 

Neves de Jesus*** 

* Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Psicología, 

Universidad de Sevilla & Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, 

Universidad del Algarve / ** Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

F 

En las últimas décadas la intervención con los menores en riesgo psicosocial ha 

abandonado su carácter asistencialista para centrarse en la preservación familiar. En 

España y Portugal las leyes que regulan esta intervención son similares en su 

planteamiento: reconocen que la retirada de un menor de su familia es una medida de 

último recurso. Sin embargo, una mirada más atenta deja entrever diferencias 

sustanciales en algunos aspectos relevantes de las políticas de protección a la infancia. 

Por lo que conocemos, hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio comparativo 

entre los dos países y no contamos con trabajos similares en Europa del sur en este 

ámbito.  

Este estudio tuvo como objetivo comparar las políticas de protección a la infancia en 

ambos países (legitimidad de actuación de los poderes públicos, filosofía de actuación y 

principios rectores de los servicios implicados) e interpretar qué suponen esas 

diferencias de cara a la preservación familiar. Se realizó una búsqueda sistemática de 

publicaciones legislativas en fuentes documentales oficiales (Boletín Oficial del Estado, 

Diário da República). 

El análisis de los paralelismos y diferencias más significativas mostró que las 

similitudes más relevantes se observan en: la prioridad a la preservación familiar y al 

interés superior del menor; la conceptualización de las situaciones que requieren 

intervención de los poderes públicos; la responsabilidad de apoyar a la familia para que 

pueda asumir sus responsabilidades como medio para el desarrollo adecuado de los 

menores. Por otro lado, existen diferencias ya que en las leyes portuguesas: no se 

distingue entre ñriesgoò y ñdesamparoò; no se utiliza el concepto de ñprotecci·nò; y no 

se contempla la acogida de los menores en instituciones como medida de último 

recurso. Se discuten las implicaciones aplicadas de estas diferencias legislativas de cara 

a la planificación de la intervención con menores en riesgo. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

61 

 

LO QUE ME HACE APREN DER ï EL ALUMNADO Y LAS PR ÁCTICAS 

DOCENTES 

José Matias Alves, Cristina palmeirão, Joaquim machado e Ilídia Vieira 

Universidade Católica Portuguesa, Porto 

En este trabajo se presenta un proyecto de investigación cuyo objetivo es caracterizar la 

percepción de los estudiantes de grado quinto y séptimo de las mejores maneras de 

aprender, la enseñanza de las prácticas y el aprendizaje más efectivo. Proyecto VOAR 

nació y se desarrolló en el marco del programa de vigilancia en escuelas integradas en 

Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP) que ha sido desarrollado por la 

Oficina de Apoyo a la Mejora de la Escuela (SAME) de la Facultad de Educación y 

Psicología de la Universidad Católica Portuguesa - Oporto. Se trata de un estudio de 

naturaleza plural, usando metodología cuantitativa y cualitativa, apoyada por una 

muestra de 24 escuelas TEIP Norte de Portugal. En cada TEIP, al inicio del segundo 

trimestre escolar - enero de 2013, fueron reconocidos grupos de estudiantes (n = 6) de 5 

y 7 años, con (i) 4 o más niveles negativos, (ii) las calificaciones iguales o por encima 

de 4 en total disciplinas y (iii) no sea inferior a 3. En total, participan, mediante un 

cuestionario semiestructurado, 700 alumnos (316 de 5 º y 384 de 7 º año). 

Los datos se analizaron utilizando el método de análisis con el apoyo de análisis de 

datos cuantitativos de software (SPSS) y datos cualitativos (NVivo9). 

El estudio permite caracterizar, desde el punto de vista de alumnado, un conjunto de 

percepciones y prácticas docentes que se consideran relevantes para la efectividad del 

aprendizaje, como el entorno del aula, técnicas de enseñanza, la pedagogía diferenciada. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTO S CIENTÍFICOS, ENFOQUES DE 

APRENDIZAJE, CONOC IMIENTO PREVIO Y PRE GUNTAS DE 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA.  

Ana B.G.Berbén, Francisco Cano García y Andrea González Díaz 

Universidad de Granada 

La comprensión lectora se ha relacionado con el conocimiento previo principalmente y 

la formulación de preguntas por parte de los estudiantes al iniciar la lectura, pero pocos 

autores se han interesado en la relación que pueda emitir entre estas variables y los 

enfoques de aprendizaje. Este trabajo se dirige a analizar la contribución de los enfoques 

de aprendizaje, el conocimiento previo y la formulación de preguntas de estudiantes de 

secundaria en la comprensión de un texto científico típico del tercer curso. Participaron 

449 estudiantes de 3º de ESO de centros de los pueblos de la periferia de la capital de 

Granada (42% niñas y 58% niños). Se utilizaron diferentes instrumentos para medir las 

variables en un estudio ex-post-facto y con los datos obtenidos, se aplicó un análisis de 

regresión jerárquica. Los resultados muestran que el enfoque superficial contribuye 

significativa y negativamente a la comprensión del texto, mientras que el enfoque 

profundo lo hace positivamente, pero su contribución deja de ser significativa cuando se 

incluyen en la ecuación el conocimiento previo y la formulación de preguntas. De 

acuerdo con otros estudios, el conocimiento previo es la variable que más contribuye a 

la comprensión del texto científico. Las conclusiones de este estudio aportan tanto 

contribuciones para el avance en la investigación de la relación entre enfoques de 

aprendizaje y comprensión lectora, como implicaciones para la mejora de la 

comprensión lectora de textos científicos en particular y de la enseñanza de las ciencias 

en general. 

 

Investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Proyecto 

I+D con ref.: EDU2011-27416 
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ESTUDIO DEL NIVEL DE  AUTO-EFICACIA LECTORA EN FUNCIÓN DE LA 

EDAD 

Raquel Fidalgo*, Fátima Olivares*, Begoña Martínez-Cocó*, Olga Arias* y Mark 

Torrance** 

*Universidad de León; **Nottingham Trent University, UK 

Revisiones empíricas en el ámbito de la auto-eficacia lectora han ofrecido resultados 

contradictorios en relación al nivel de auto-eficacia en función de la edad. En este 

sentido, el presente estudio analiza los cambios en el nivel de auto-eficacia lectora y su 

calibración en una muestra amplia y representativa 1005 estudiantes de 3º a 6º de 

Educación Primaria y de 1º a 4º de Educación Secundaria (506 hombres y 499 mujeres) 

con edades comprendidas entre los 8 y 16 años.. Se tomaron medidas, en primer lugar, 

del nivel de auto-eficacia lectora a partir del Cuestionario de Auto-eficacia lectora, 

fundamentado en los actuales modelos teóricos de lectura y diseñado en base a la actual 

guía de Bandura para la evaluación de la auto-eficacia, y en segundo lugar, para la 

evaluación de la calibración se utilizó una tarea de lectura y resumen de dos textos 

expositivos. Los resultados permitirán identificar posibles periodos críticos en el 

desarrollo de la auto-eficacia, o bien posibles problemas motivacionales en el alumnado, 

bien ligados a una baja auto-eficacia lectora, o por el contrario, a una sobre-estimación 

de sus creencias de auto-eficacia; aspectos todos ellos con una gran relevancia a nivel 

educativo o aplicado puesto que facilitaran la posibilidad de dar una respuesta 

instruccional ajustada a dichas necesidades, consiguiendo con ello la finalidad última de 

mejorar la competencia lectora del alumnado. Se discuten las implicaciones educativas 

y perspectivas futuras.  

Nota. Esta investigación forma parte del proyecto de investigación con Referencia 

EDU2010-18219, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación a la Dra. 

Fidalgo. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

64 

 

AUTOCONCEPTO LECTOR.  UNA APROXIMACIÓN A T RAVÉS DE LA 

TUTORÍA ENTRE IGUALE S 

Marta Flores*, David Duran* y Vanessa Valdebenito** 

*Universitat Autonoma de Barcelona; **Universidad Católica de Temuco-Chile 

El autoconcepto lector es un constructo clave para el desarrollo de la competencia 

lectora. El programa Leemos en pareja, basado en la tutoría entre iguales, propone el 

desarrollo de la competencia lectora a partir de hojas de actividades que permiten 

estructurar la interacción en las parejas de alumnos, asumiendo distintos roles (tutor y 

tutorado) según el nivel de competencia inicial. 

El objetivo de esta investigación es identificar evidencias de la potencialidad del 

programa Leemos en pareja como un procedimiento eficaz para el desarrollo del 

autoconcepto lector. 

La investigación, situada en el contexto natural de aula, adopta un diseño de 

multiplicidad metodológica mediante una aproximación cuantitativa, con un 

cuestionario de autoconcepto lector aplicado en forma de pretest-postest que permiten 

identificar los cambios que se producen; y, por otra parte, una aproximación cualitativa, 

mediante el análisis del proceso, que aporta información sobre las actuaciones y los 

momentos responsables de dichos cambios. La muestra es de 577 alumnos, de los cuales 

441 pertenecen al grupo de intervención y 136 al grupo de comparación, y 20 maestros.  

 

Los resultados cuantitativos muestran diferencias significativas en el autoconcepto 

declarado entre el pretest y postest del grupo de intervención. El análisis por roles 

permite también identificar diferencias estadísticamente significativas en el alumnado 

tutor. 

 

El análisis de la interacción entre las parejas, permite la triangulación de datos y se 

concluye que los alumnos tutores, debido al desarrollo del rol, disponen de elementos 

para la mejora, lo cual no sucede en los tutorados que, generalmente, atribuyen las 

mejoras a las ayudas recibidas por parte del tutor. Además se identifican los procesos de 

reflexión metacognitiva como factores potenciales para el desarrollo del autoconcepto 

lector permitiendo concienciar al alumnado de sus capacidades y posibilidades de 

mejora. 
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TUTORÍA ENTRE IGUALE S PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA:  UNA 

ESTRATEGIA DE ATENCI ÓN A LA DIVERSIDAD  

Vanessa Valdebenito*, David Duran** y Marta Flores** 

*Universidad Católica de Temuco-Chile; ** Universitat Autonoma de Barcelona 

El objetivo del trabajo es conocer el impacto de un programa de tutoría entre iguales 

para la mejora de la comprensión lectora con la diversidad del alumnado y 

especialmente con los que poseen más necesidades de apoyo. La comprensión lectora es 

entendida como elemento esencial de la competencia lectora, vital para alcanzar el éxito 

escolar y desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

El estudio se realizó con 105 alumnos que cursaban entre 2º y 5º grado, en tres escuelas 

primarias de la provincia de Zaragoza, participando además 6 profesores. Dentro del 

grupo se identificaron 11 alumnos con dificultades en el área. Se contó además con un 

grupo de comparación de 75 alumnos de los mismos niveles educativos. El programa se 

puso en marcha durante un trimestre, a lo largo de 24 sesiones de trabajo en el aula, 

distribuidas en dos días a la semana, a razón de media hora de trabajo por sesión. 

La investigación se consta de un estudio cuasi-experimental con grupo de comparación 

(pre-test, pos-test) y análisis del proceso (actuaciones de los alumnos con dificultades 

que asumieron roles de tutor ïenseñante- y tutorado ïaprendiz-) a través de dos estudios 

de caso, con el fin de aportar variables explicativas a los cambios evidenciados y dar 

respuesta al objetivo de estudio. 

Los resultados mostraron el avance significativo de todos los alumnos participantes del 

programa (análisis general; a los estudiantes con dificultades; y, por rol asumido). Los 

estudios de caso permitieron evidenciar la mediación realizada por los tutores para 

facilitar el aprendizaje de sus compañeros con dificultades, ofreciendo ayudas 

andamiadas como la implementación de pistas y acoplamiento de ideas, para la 

construcción de conocimientos. 
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COMPETENCIAS COGNITI VAS EN ADOLESCENTES: DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES POR GÉN ERO 

M. Poveda Fernández Martín, Miguel Ángel Pérez Nieto y Adolfo Sánchez Burón 

Universidad Camilo José Cela 

El concepto de competencia surgió en la segunda mitad del siglo XX en el ámbito 

empresarial (Maura y Tirados, 2008; Mulder, 2007). Para Boyatzis (1982), Bunk (1994) 

o Levy-Leboyer (2000) las competencias constituyen el conjunto de características 

(conocimientos, destrezas y actitudes) de una persona vinculadas a la buena ejecución 

en un puesto de trabajo. En la actualidad predominan dos tipos de competencias (Porret, 

2008; Tuning, 2003). Unas genéricas: a) instrumentales (capacidad de análisis y 

síntesis, de organización, planificación y gestión); b) personales (capacidad para el 

trabajo en equipo, habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales, 

compromiso ético, etc.) y c) sistémicas (aprendizaje autónomo, creatividad, liderazgo, 

etc.); y otras específicas vinculadas a la profesión concreta.  

El objetivo de la investigación es identificar las diferencias entre varones y mujeres en 

las competencias cognitivas que utilizan los alumnos de educación secundaria de cuatro 

centros educativos de España. Para ello se han aplicado: ACRA (Román y Gallego, 

1994), CEVEAPEAU (Gargallo et al, 2010) y el Inventario de Estrategias 

metacognitivas (O,Neil y Alberdi, 2007) a un total de 1324 alumnos (46% mujeres, 

54%, varones) pertenecientes a 1º ESO (14%), 2º ESO (18%), 3º ESO (20%), 4º ESO 

(21%) , 1º Bachillerato (16%) y 2º Bachillerato (11%). 

Para el análisis de datos se empleó el estadístico t de Student, siendo la variable género, 

con dos niveles, el factor inter-sujetos, y las dimensiones de los respectivos 

cuestionarios, la variable dependiente. Para el tamaño del efecto se utilizó la d de 

Cohen. Los resultados indican que las mujeres son superiores en la estrategia de 

organización y en las metacognitivas aunque el tamaño del efecto oscila entre bajo y 

moderado,.25 y .56, según la conversión de Cohen. Los varones son superiores a las 

mujeres en pensamiento crítico, aunque igualmente con un tamaño del efecto bajo .18. 
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RESILIENCIA Y EDUCAC IÓN: INSTRUME NTOS PARA SU EVALUACIÓN 

María Teresa Crespo Sierra 

Universidad de Valladolid 

 

El interés por el estudio de la resiliencia ha suscitado un enorme interés durante las 

últimas décadas, tanto en el campo de la salud mental en general como en contextos 

psicosociales y educativos. Así, las investigaciones en resiliencia han cambiado la 

forma en que se percibe al ser humano: de un modelo de riesgo, basado en la 

vulnerabilidad, las necesidades, y la adversidad, se ha pasado a un modelo de 

prevención y promoción, basado en las potencialidades y los recursos que el ser humano 

tiene en sí mismo y en su entorno. 

En las diferentes ponencias que configuran este simposio se aborda el interés de evaluar 

y promover la resiliencia en diversos contextos psicoeducativos a lo largo de las 

distintas etapas educativas. Se incide también en su evaluación y en los beneficios de su 

promoción a lo largo de la vida. Desde los avances en evaluación de la resiliencia en 

diferentes ámbitos y contextos, (infancia, adolescencia, edad adulta, educación, 

psicología clínica, servicios sociales, etc.), presentamos la estructura factorial de dos 

instrumentos para su evaluación que hemos aplicado con población española: Escala de 

Connor- Davidson (CD-RISC, Connor y Davidson, 2003) y la escala de evaluación de 

competencias socioemocionales y resiliencia SEARS-A. Se presenta también la 

calibración de la primera mediante el modelo de Rasch-Andrich. Finalmente, y dada la 

utilidad del constructo y sus implicaciones educativas, apuntamos la necesidad de 

incidir en planteamientos apreciativos y preventivos desde la escuela orientados a 

fomentar la convivencia y prevenir la violencia desde el diseño e implementación de 

programas de intervención, orientados a promover y potenciar resiliencia, tanto en el 

ámbito de la salud física y mental como en educación e intervención psicosocial. 
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RESILIENCIA, COMPETE NCIAS SOCIOEMOCIONAL ES Y EDUCACIÓN 

Mª Teresa Crespo, Mª Jesús Irurtia, Benito Arias y José Mª Avilés 

Universidad de Valladolid 

 

En esta ponencia, presentamos los principales aspectos que configuran la promoción de 

competencias socioemocionales y resiliencia desde el contexto escolar desde un cambio 

de mirada donde las aportaciones de la Psicología Positiva son el referente teórico que 

nos invita a este cambio de mirada. 

Potenciar y promover resiliencia desde la escuela, ha pasado a ser una parte esencial del 

proceso educativo que prepara para afrontar situaciones adversas y promueve 

competencias socioemocionales y habilidades para la vida. Promover resiliencia para 

prevenir la violencia, es uno de los principales retos del profesorado y agentes 

educativos. La escuela, en concreto, puede ser uno de los contextos y escenarios 

privilegiados para el desarrollo y promoción integral de resiliencia en todo el alumnado, 

si transciende los dos primeros pilares de la educación -enseñar a conocer y enseñar a 

hacer- y potencia los otros dos -enseñar a ser y enseñar a convivir-; convirtiéndose en 

un espacio de convivencia, educación y socialización que facilite a alumnos y alumnas 

espacios y oportunidades para el establecimiento de vínculos positivos. 

Junto con la la familia, la escuela es uno de los contextos de desarrollo y promoción de 

resiliencia más importantes a lo largo de la infancia y adolescencia. Lo que acontece en 

ellos tiene una enorme importancia para el desarrollo psicológico de las personas, hasta 

el punto de que, la escuela puede ser un contexto favorecedor y desfavorecedor de las 

diferencias; en el caso de que no consiga compensar las desigualdades integrando al 

alumnado y promoviendo un clima social y educacional que facilite el desarrollo 

socioemocional y promoción de competencias en el alumnado. 
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ESTRUCTURA FACTORIAL  DE LA ESCALA DE COMP ETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES Y R ESILIENCIA SEARS -A 

Benito Arias, Mª Teresa Crespo y Mª Jesús Irurtia 

Universidad de Valladolid 

Esta ponencia tiene como objetivo aportar evidencias de validez basadas en la estructura 

factorial de la escala de compentencias socioemocionales y resiliencia (SEARS-A) de 

Kennneth y Merrell (2009) en población española adolescente. 

 Se utilizó una muestra incidental de 760 participantes, rango de edad de 12 a 17 años 

(6º Primaria, Secundaria y Bachillerato).Para la evaluación de las competencias 

socioemocionales y resiliencia se aplicó una versión adaptada al contexto español de la 

SEARS_A (53 ítems con 4 opciones de respuesta). 

Se dividió a la muestra de participantes en dos submuestras extraidas aleatoriamente (n1 

= 380; n2 = 380). Sobre la primera se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio 

utili zando los métodos de extracción ML y PAF. Se compararon ambas soluciones 

mediante correlaciones de Pearson y coeficientes de congruencia. Sobre la segunda 

submuestra se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio a partir de la matriz de 

correlaciones policóricas entre ítems.  

Se eliminaron 15 ítems por presentar saturaciones cruzadas o índices de homogeneidad 

corregidos bajos. El análisis paralelo optimizado sugirió la solución de 4 factores que 

explican el 44% de la varianza común: Competencia social (9 items), Responsabilidad 

(11 items), Empatía (9 items) y Autorregulación (9 items). La consistencia interna 

(evaluada mediante alfa de Cronbach ordinal y glb) es adecuada. 

2 (588) = 1717.72, p = .000; RMSEA = .050 (IC90% = .048; .053); TLI = .95; CFI = 

.96; SRMR = .067. Se rechazaron dos modelos alternativos (unifactorial y jerárquico de 

4 factores de primer orden y un factor de segundo orden). Se comprobaron diferentes 

evidencias de validez convergente y discriminante.cEl análisis confirmatorio sobre la 

matriz de varianzas-covarianzas asintóticas y método de estimación DWLS refrendó la 

estructura alcanzada por el AFE:  

La escala SEARS_A ha mostrado evidencias de validez y fiabilidad suficientes para 

evaluar resiliencia y competencias socioemocionales en adolescentes españoles. 
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BULLYING, EL PAPEL D E LA RESILIENCIA DES DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

José Mª Avilés, Mª Jesús Irurtia , Mª Teresa Crespo y Benito Arias 

Universidad de  Valladolid 

Desde el mundo de la educación venimos trabajando por construir herramientas que 

ayuden al alumnado a mejorar la gestión individual y grupal que hacen de los aspectos 

socioemocionales que se ponen en juego en su convivencia escolar. Sin embargo, con 

frecuencia en los entornos escolares suceden situaciones de conflicto o de maltrato entre 

pares que ponen a prueba o marcan las habilidades que el alumnado dispone para dar 

respuesta a esas situaciones. Las formas de afrontamiento, entre otras variables, en 

ocasiones sitúan el desarrollo de los conflictos o la focalización del abuso en una u otras 

direcciones. De ahí que tenga sentido desarrollar intencionalmente habilidades en el 

alumnado que fortalezcan su resiliencia y aporten salidas a las situaciones de 

conflictividad o incluso de dominio-sumisión. En esta ponencia, destacamos aquellas 

que han venido aplicándose en la escuela dirigidas a la prevención e intervención con 

sujetos involucrados en situaciones de acoso escolar.  

Se presentan y analizan datos teniendo en cuenta niveles educativos, competencias 

socioemocionales y resiliencia del alumnado así como diferentes estrategias y modos de 

intervención aplicados en la intervención. 
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EVALUACIÓN DE LA RES ILIENCIA MEDIANTE LA  ESCALA CONNOR-

DAVIDSON: CALIBRACIÓ N CON EL MODELO DE R ASCH-ANDRICH  

Benito Arias y Mª Teresa Crespo 

Universidad de Valladolid 

 

Para comprender adecuadamente el modelo biopsicosocial de la resiliencia, entendida 

como la capacidad de adaptación positiva de la persona enfrentada a situaciones 

estresantes, adversas y traumáticas (Luthar, Ciccheti y Becker, 2000), es necesario 

disponer de instrumentos de evaluación que ofrezcan suficientes evidencias, tanto de 

validez como de fiabilidad en sus diversas acepciones. 

En esta ponencia ofrecemos los resultados obtenidos en la calibración mencionada 

mediante el modelo RSM (Rating Scale Model) de Rasch-Andrich. Para ello se ha 

utilizado una muestra incidental de 482 sujetos adultos. Se analiza la escala mediante el 

modelo referido y comprobado previamente la adecuación de los datos (i.e., polaridad, 

medidas empíricas ítem-categoría, varianza explicada por el primer contraste, etc). 

Los resultados señalan que todos los ítems de la escala de Connor-Davidson se ajustan 

al modelo y los valores promedio y las desviaciones estándar de ajuste sugieren el ajuste 

global de los ítems al modelo de Rasch ( Infit=1.00, DE=.28; Outfit=1.01, DE=.28). El 

rango de valores Infit es de .64 a 1.88 y el de valores Outfil de .65 a 1.90. La 

localización de los ítems se distribuye entre -0.84 y 1.16 logits; la de las personas, entre 

-1.70 y 3-14 logits. El índice de fiabilidad promedio es apropiado (.99). 

Señalamos como conclusiones que la escala de Resiliencia de Connor-Davidson 

presenta adecuadas propiedades psicométricas de acuerdo con el modelo de Rasch- 

Andrich. 
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EL USO SOCIOEDUCATIV O DE LAS TIC ENTRE LAS PERSONAS 

MAYORES 

Susana Agudo Prado y María Ángeles Pascual Sevillano 

Universidad de Oviedo  

El envejecimiento de la población es un fenómeno demográfico sin precedentes en la 

Historia de la Humanidad. Entendiendo la vejez como una etapa más de la vida resulta 

interesante investigar sobre este fen·meno, la ñrevoluci·n demogr§ficaò y los cambios 

tecnol·gicos en la sociedad actual, la ñrevoluci·n tecnol·gicaò. Se plantean dos 

objetivos relacionando las personas mayores y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC): el primero va dirigido a conocer las características de las personas 

mayores que hacen uso, de manera habitual, de las TIC en Asturias y el segundo, a 

describir las relaciones que estos mayores entablan con las TIC. Para ello, se utiliza la 

técnica de encuesta y los grupos de discusión. En el estudio participaron 215 personas 

mayores usuarias de las TIC y siete grupos de discusión de cinco personas cada uno. 

Los resultados indican que las personas mayores usuarias de las TIC se sienten muy 

satisfechas con la utilización de estos recursos y, los usos que hacen de las TIC están 

relacionados con sus necesidades e intereses particulares. Se constata que los usos no 

difieren en gran medida de los que hacen otros colectivos o grupos de edad. Además 

nos ofrecen ideas, opiniones, propuestas para hacer extensible el uso de las TIC entre la 

población de personas mayores de Asturias. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

73 

 

LA AUTOBIOGRAFÍA PRO SPECTIVA Y LA EMPATÍ A REVERSIBLE: UNA 

EXPERIENCIA DE APREN DIZAJE APLICADA AL C AMPO DE LA  

ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  

Yirsa Jiménez*, Jordi Escartín, Javier Martín-Peña**, Ana Varela-Rey*, Omar 

Saldaña*, Álvaro Rodríguez-Carballeira* y Tomeu Vidal* 

*Universidad de Barcelona;**Universidad de Zaragoza 

El presente trabajo recoge una experiencia de innovación docente aplicada a 20 

estudiantes de la asignatura ñPsicolog²a Ambiental y Envejecimientoò del Master de 

Psicogerontología de la Universidad de Barcelona. El reto consistía en diseñar una 

actividad innovadora para: (1) facilitar el aprendizaje significativo de contenidos 

teóricos, empíricos y legales relacionados con la vejez y el medio ambiente; (2) 

aumentar la conciencia del proceso de aprendizaje para favorecer la formación de 

profesionales con un elevado sentido ético y empático; (3) modificar la visión 

patológica de la vejez y en consecuencia, abrir nuevas perspectivas de trabajo 

profesional. 

Inspirados en (a) la propuesta de Cooper (1992) sobre la ñmemoria ambientalò y en (b) 

las fortalezas humanas (estudiadas por la Psicología Positiva), se diseñó la presente 

actividad docente, con dos ejes centrales: (1) la autobiografía prospectiva, consistente 

en un ejercicio imaginativo donde el alumnado debía relatar una biografía futurista 

proyectándose como una persona de la tercera edad, y (2) la empatía reversible, 

centrada en retomar su rol profesional para diseñar una intervención (yo profesional) 

que conjugue las necesidades sentidas y objetivas plasmadas en su autobiografía (yo 

proyectado) con las exigencias teóricas, normativas y legales en el marco 

medioambiental.  

La autobiografía prospectiva y la empatía reversible, permitió: a) facilitar la 

transferencia entre contenido técnico y contenido humano, b) potenciar la capacidad 

empática y conciencia del proceso de aprendizaje, c) reducir la brecha cognitiva entre 

profesional y cliente, interventor e intervenido, d) modificar perspectivas estereotipadas 

del colectivo y e) conocer una nueva técnica de acercamiento y recopilación de 

información aplicable al ejercicio profesional.  

Se discuten posibles implicaciones prácticas y líneas de investigación en otras 

disciplinas relacionadas con la atención e intervención con personas y colectivos. 

Palabras claves: innovación docente, autobiografía prospectiva, empatía reversible, 

fortalezas humanas, psicología positiva 
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PROGRAMA DE CREATIVI DAD APLICADA A TRAVÉ S DE LA HISTORIA 

DEL ARTE EN ñLA UNIVERSIDAD PARA MAYORESò 

Dr. Jesús Ángel Sánchez Rivera y Esteban Sánchez Manzano 

Universidad Complutense de Madrid  

Resumen: Durante cinco cursos consecutivos hemos impartido en la ñUniversidad para 

Mayoresò de la Universidad Complutense de Madrid un programa para el desarrollo de 

las capacidades creativas, el fomento de la creatividad artística y la motivación para 

conocer y valorar el arte como expresión de las emociones humanas. 

 La creatividad es la base de todos los adelantos que a través de los tiempos se han dado 

en la Humanidad. Son cuatro las fases que la mayoría de autores, que tratan el tema, 

entienden se han de dar para realizar obras auténticamente creativas: primera, fluidez o 

capacidad de imágenes mentales; segunda, flexibilidad de pensamiento o capacidad para 

el uso de varios métodos en la solución de problemas; tercera, originalidad o habilidad 

para manifestar innovación. La originalidad es lo opuesto a la imitación o al plagio; 

Cuarta, producción, expresión mediante obras útiles que puedan ser evaluadas 

socialmente. 

Exponemos las bases del pensamiento creativo y su relación con el pensamiento lógico 

y emocional. Se explican los métodos y técnicas más importantes para un desarrollo de 

la habilidad creadora: La atención concentrada, la percepción multivariada, la fluidez y 

flexibilidad del pensamiento y el arte como belleza creativa a través de la historia. Al 

mismo tiempo, enseñamos a los alumnos la forma de observar las obras artísticas para 

una mejor comprensión de las mismas. Todo ello se complementa con diferentes visitas 

a museos para analizar determinadas obras de arte. Cada curso realizamos pruebas 

psicométricas entre los alumnos para la evaluación y la validación del Programa. Una 

vez analizadas dichas pruebas hemos comprobado la especial importancia que tiene la 

creatividad en la vida de las personas mayores. 
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LA PEDAGOGÍA GERONTO LÓGICA ANTE LA PREVE NCIÓN DE LAS 

DEMENCIAS: EL RETO D EL SIGL O XXI  

´Concepción Aroca Montolio* y Concepción Ros Ros** 

* Universidad de Valencia;** UCV San Vicente Mártir 

Prevenir las demencias significa incorporar, irremediablemente, el concepto de 

deterioro cognitivo previo asociado (disminución de la capacidad y rendimiento de 

aspectos intelectivos como: memoria, lenguaje, percepción y atención) que, de no ser 

adecuadamente prevenido y tratado puede degenerar en demencia. De hecho, una 

revisión de documentos científicos sobre el deterioro cognitivo es fundamental porque 

su identificación y tratamiento sintomatológico puede suponer la ralentización en la 

aparición de algunas demencias. No olvidemos que éstas constituyen una de las 

patologías de mayor impacto en la salud como indica la OMS (2012) en su informe 

número 362 donde advierte que, en el mundo hay unos 35,6 millones de personas que 

padecen demencia, y que cada año se registran 7,7 millones de nuevos casos, previendo 

que el número total de personas con demencia se duplicará cada 20 años, de modo que 

pasaría de 65,7 millones en 2030 a 115,4 millones en 2050.  

Por tanto, las demencias son una de las principales causas de discapacidad y 

dependencia más relevante en el mundo, cuyo impacto físico, psicológico, social y 

económico en los pacientes, cuidadores, familias y sociedad en general seguirá siendo 

un grave problema de salud pública, a no ser que sean atendidas en sus aspectos 

preventivos y de tratamiento educativo, neurológico, psicológico y farmacéutico, a 

partir de investigaciones metodológicamente relevantes que existan y vayan surgiendo. 

Asimismo, además de los ancianos que sufran de deterioro cognitivo o demencia, 

debemos formar e intervenir con los cuidadores que, en el caso del cuidador familiar, en 

la casi totalidad de los casos son mujeres dedicadas a tiempo completo (algunas han 

dejado sus trabajos o han reducido su horario laboral) y sufren una sobrecarga física, 

emocional, mental y económica, lo que provoca síntomas como estrés, depresión, 

ansiedad y problemas de disfunción en la relación familiar, que deberemos contemplar y 

tratar. 
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ALGUNAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL PRO FESORADO 

INNOVADOR: UNA APROX IMACIÓN TEÓRICA  

Carlos Monge López, David Montalvo Saborido y Patricia Gómez Hernández 

Universidad de Alcalá 

Los procesos de cambio planificado orientados a la mejora en el ámbito educativo 

dependen de diversas variables. Y entre ellas se encuentra y destaca el profesorado, que 

es realmente quien asume y pone en práctica las experiencias educativas innovadoras 

con éxito en la mayoría de los casos. Precisamente, esos docentes poseen unas 

diferencias individuales determinadas en cuanto a procesos motivacionales, creativos, 

actitudinales, etc. se refiere, así como unos rasgos de personalidad que los caracterizan. 

Por todo ello, con el objetivo de revisar algunas de las diferencias individuales más 

destacadas del profesorado innovador, aquí se muestra una investigación teórica. En 

esta línea, dichos docentes tienen una activación, dirección y mantenimiento para 

innovar en los centros educativos; en definitiva, motivación para hacerlo. También, 

entre otros aspectos, se pueden caracterizar por ser creativos. Y, en cuanto a rasgos de 

personalidad, se supone que son, especialmente, abiertos a experiencias nuevas y al 

cambio. Finalmente, se concluye, por un lado, que el profesorado que innova en su 

práctica educativa goza de unas diferencias individuales determinadas y, por otra parte, 

que conocer cómo es ese colectivo puede permitir la mejora de sus condiciones 

laborales además de facilitar la gestión de la innovación educativa para el beneficio de 

los alumnos. 
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ESTEREOTIPO INMIGRAN TE EN LA FORMACIÓN I NICIAL DEL 

PROFESORADO. 

Juan Carlos Pastor Vicedo, Onofre Ricardo Contreras y Ricardo Cuevas Campos 

Grupo de Investigación EDAF. Universidad de Castilla-La Mancha 

La escuela actual es fiel reflejo de los continuos cambios sociales en los que se 

encuentra inmersa. Esto supone que las Facultades de Educación deban atender las 

necesidades que plantea esa cambiante realidad educativa. Una de esas realidades viene 

marcada por la presencia de alumnos procedentes de todas partes del mundo, en las 

distintas etapas educativas. Tal situación puede suponer un problema, si los futuros 

docentes no están adecuadamente preparados y parten de un estereotipo equivocado del 

inmigrante. Es por ello, que con este estudio nos hemos planteado identificar el 

estereotipo de inmigrante que emerge de entre los futuros profesionales de la educación, 

y la posible influencia de aspectos tales como el conocimiento que se tiene del 

inmigrante, la orientación religiosa o política de los profesores en formación, así como 

de las posibles diferencias que pudieran existir por cuestión de sexo. Para ello, han 

participado un total de 1.419 sujetos, pertenecientes a diferentes Facultades de 

Educación de distintas regiones de España (Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y 

Castilla ï La Mancha), quienes han completado una escala de adjetivos, una escala 

valorativa del inmigrante y otra escala identificativa del mismo. Los resultados han 

mostrado un estereotipo diferenciado en función del grupo étnico de referencia, que 

parece estar condicionado por el conocimiento que se tiene del inmigrante, la ideología 

política, religiosa y el sexo del futuro docente. Por tanto, podemos decir que en la 

formación inicial del profesorado existe un estereotipo selectivo, donde unos 

inmigrantes son más apreciados que otros, y donde no todos los extranjeros son vistos 

como inmigrantes. Esta situación, exige un esfuerzo por parte de las facultades de 

educación, a fin de disminuir esta idea desigual del extranjero, que puede llevar a 

condicionar su labor docente y establecer un estereotipo equivocado del mismo. 
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ASPECTOS MOTIVACIONA LES DE LA ELECCIÓN D E LA PROFESIÓN Y 

LA PRÁCTICA DOCENTE.  

Milagros Sáinz*, Sara García-Cuesta** y Jordi Solé*** 

*Internet Interdisciplinary Institute, **Universidad de la La Laguna; ***Estudios de 

Psicología y Educación 

La investigación sobre las motivaciones del profesorado de secundaria para elegir la 

profesión docente lleva suscitando el interés de la comunidad científica nacional e 

internacional durante décadas. Por este motivo, el objetivo de la presente investigación 

consiste en analizar qué es lo que ha motivado al profesorado de secundaria a elegir la 

profesión docente. Para ello, se realizaron 39 entrevistas en profundidad a un grupo de 

profesores y profesoras de diferentes áreas de conocimiento de la educación secundaria, 

procedentes de 10 centros de secundaria públicos ubicados en áreas metropolitanas de 

Madrid y Barcelona. La mayor parte del profesorado participante posee experiencia 

docente de más de 5 años, así como experiencia como tutores de algún curso de la ESO 

y Bachillerato. Los resultados muestran como, por lo general, la mayor parte de los 

docentes entrevistados vinculan su elección al gusto e interés por la enseñanza 

(motivación íntrínseca). Sin embargo, son muy pocos los que comentan haber elegido la 

profesión por no tener otra posibilidad o por ser la alternativa laboral a través de la cual 

acceder de manera rápida al mercado laboral (motivación extrínseca). Asimismo, 

algunos de ellos mencionan haber elegido la profesión docente por tener modelos 

cercanos. Un buen número de los participantes mencionan haberse interesado por la 

docencia a partir de su experiencia dando clases particulares. El trabajo con los 

adolescentes y su vocación por la enseñanza constituyen los aspectos que más valoran 

de la profesión. No obstante, muchos mencionan la falta de formación previa y posterior 

a la práctica docente, el desinterés del alumnado, así como la escasez de recursos para la 

enseñanza como las razones que menos les gustan de la profesión. 
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PERCEPCIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIM ARIA SOBRE SU 

COMPETENCIA DIGITAL  

Ruth Palomo Santos y María Luna Chao 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

INTRODUCCIÓN 

Tanto en el contexto nacional como internacional, se contempla la competencia digital 

como una de las claves para la formación de los ciudadanos del presente y el futuro. 

Para que los alumnos desarrollen plenamente esta competencia es preciso contar con un 

profesorado, a su vez, competente en el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

enseñanza. Diferentes autores se han hecho eco de esta necesidad y han tratado de 

conocer las competencias digitales de los docentes. Pese a ello, existen aún pocas 

investigaciones sobre esta competencia, en concreto, de maestros de educación 

primaria. El objetivo de este trabajo es conocer las percepciones de los maestros/as 

sobre su propia competencia digital. 

MÉTODO  

Este estudio, de carácter exploratorio, presenta un diseño descriptivo por encuesta. Se 

adaptó a la etapa de educación primaria el cuestionario de Carrera y Coiduras (2012), 

construido para docentes universitarios, y se aplicó a una muestra de 30 maestros y 

maestras de un colegio público de la Comunidad de Madrid con una buena dotación en 

medios tecnológicos.  

RESULTADOS 

El cuestionario permite establecer una distinción entre conocimiento tecnológico, 

competencia pedagógica y disposición al uso docente y a la formación. Obtuvo buenos 

índices de fiabilidad. Los maestros/as encuestados expresan un gran interés por la 

formación en diferentes áreas tecnológicas. Sin embargo, sobre alguna de ellas 

manifiestan tener un elevado conocimiento y uso docente (e.g. procesadores de texto) 

mientras que sobre otras su conocimiento percibido y uso es menor (e.g. gestión de la 

información en red).  

CONCLUSIONES 

Los maestros/as participantes conocen e incorporan a la docencia aún de forma muy 

limitada herramientas tecnológicas más novedosas. Independientemente de ello, tienen 

una alta disposición a incorporar elementos de la competencia digital a su docencia y un 

alto interés en recibir formación. Estos resultados invitan a establecer propuestas de 

formación ajustada a las necesidades del profesorado. 
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CONCEPCIONES METODOL ÓGICAS DE LOS FORMADORES DE 

PROFESORES DE PRIMARIA, UN ESTUDIO CUALI TATIVO  

Pilar Fernández Lozano, Mairena González Ballesteros y Constanza San Martín Ulloa 

Universidad Complutense de Madrid 

Este trabajo se inscribe en una investigación más amplia acerca de la actividad docente 

desarrollada por el profesorado universitario tras la implantación de las nuevas 

titulaciones derivadas del EEES, investigación financiada por el Vicerrectorado de 

Investigación y Política científica de la UCM (Convocatoria 2010 - GR35/10).  

La presente aportación va referida al profesorado Universitario que imparte docencia en 

El Grado de Primaria. La metodología se centra en el grupo de discusión. El análisis de 

de contenido se apoya en el programa informático Atlas.ti 0.5. 

El objetivo general es conocer el diseño de las actividades (metodologías) de los 

docentes universitarios del Grado de maestro en Educación Primaria.  

El grupo, heterogéneo en cuanto a las áreas académicas de procedencia, proviene de 

Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma y Alcalá 

de Henares) 

RESULTADOS 

En la ñfamiliaò constituida por los M®todos de ense¶anza se han delimitado las 

siguientes 3 categorías:  

1. Enfoque de la socialización didáctica: Debates, Trabajo Grupal, Exposición de los 

alumnos, Tutoría entre iguales, Estudio de caso, Clase teórica, Actividades prácticas 

2. Enfoque didáctico para la individualización: Investigación, Trabajo reflexivo, 

Tutorías académicas, Estudio y trabajo autónomo-Lecturas complementarias 

3. Enfoque globalizado: Proyectos, Resolución de Problemas 

Adem§s se asocia con la categor²a ñM®todos dependen del tipo de asignaturaò 

Los profesores insisten en la interacción entre la metodología y el tipo de asignatura. 

Actividades muy frecuentes son: clases teóricas, exposición de los alumnos, trabajos 

grupales y, dentro de las actividades prácticas, la elaboración de unidades didácticas. 

Apenas hay citas referidas a la Tutoría entre iguales y al Trabajo por proyectos. 

 

DISCUSIÓN 

El papel activo de los alumnos parece ir cobrando mayor protagonismo, si bien cabe 

evolucionar hacia la incorporación de aspectos más acordes con las actuales exigencias, 

tanto institucionales como del aprendizaje (trabajo interdisciplinar, seminarios, 

proyectos, salidas de campo, etc.) 
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LA F ORMACIÓN DOCENTE Y S U CONCRECION EN EL DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTIC AS Y MATERIALES CURR ICULARES  

María Eugenia Ramírez Solís, María Isabel Segura Gortares y Liliana Suárez Téllez 

Instituto Politécnico Nacional, CECyT14/CGFIE/CECyT4 

Después de implementar por varias generaciones un programa de formación docente a 

nivel nacional con el propósito de mejorar la calidad de la educación en el bachillerato, 

estudiamos el impacto de esta formación en las propuestas de estrategias y materiales 

curriculares diseñados por los profesores analizando cómo incorporan los aportes 

teóricos y de investigación que se utilizaron como marco de formación docente. 

El diseño de estrategias didácticas para el desarrollo de competencias (De Miguel 2005) 

incluye actividades complejas como resolver problemas, generar proyectos, trabajar 

interdisciplinariamente para que el alumno tome decisiones ante las demandas del 

entorno (Monereo 2009). El diseño o selección de materiales tiene una función 

mediadora en el aprendizaje y representa, junto con las estrategias, aportes al currículum 

potencialmente aplicado (Suárez, et al, 2012), favoreciendo así estrechar las distancias 

entre los currículum planeado y logrado.  

Así, este trabajo describe los avances del impacto de las investigaciones y los marcos de 

referencia del ñDiplomado en competencias docentesò en las estrategias did§cticas y 

materiales educativos propuestos para la certificación de los docentes del bachillerato 

mexicano. Usamos un enfoque cualitativo, enfocado en el estudio de casos, para 

documentar una muestra de participantes del diplomado. La matrícula en el Nivel 

Medio Superior del IPN es de aproximadamente 3400 docentes, el 28%, ha concluido el 

programa de formación en competencias docentes y el 12% de éstos últimos se ha 

certificado, esta es nuestra población en análisis.  
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LA EDUCACIÓN MUSICAL  Y EL MAESTRO ESPECIA LISTA, EN LAS 

ESCUELAS DE CATALUÑA  DURANTE LA SEGUNDA R EPÚBLICA.  

Maria José Fernández Biel 

Universidad de Barcelona 

En 1931, el interés por la educación de los niños y niñas en Cataluña, gozaba de una 

larga tradición, así como la penetración e implantación en el mundo educativo de las 

nuevas tendencias metodológicas. La presencia de la educación musical en las escuelas 

también había hecho acto de presencia y aunque tímidamente fue introducida en algunas 

escuelas. 

Con la proclamación de la República, la Generalitat de Catalunya, una vez creado el 

ñConsell de Culturaò y la constituci·n de las ponencias sobre las distintas ense¶anzas, 

impulsará entre otros muchos aspectos, la inclusión de la educación musical en las 

escuelas, la creación del maestro especialista y la dotación de plazas en las escuelas.  

Paralelamente, en la prensa escrita, se debatirá acerca de qué tipo de educación musical 

y que metodología debe ser impulsada e implantada en las escuelas, en el que 

participaran las principales figuras musicales del momento y que se centrará alrededor 

de la tesis defendida por Joan Llongueres y la defendida por Manuel Borguñó. 

El objetivo de este trabajo es mostrar las acciones que en ese marco se desarrollaron en 

relación a la educación musical y más concretamente a la creación del maestro 

especialista y las características formativas que éste debía reunir. La investigación se 

enmarca en el paradigma cualitativo descriptivo que nos lleva tanto a la búsqueda de 

documentación de la época y de escritos de diversos autores. De su estudio y análisis, 

hemos podido extraer elementos que nos permiten explicitar la importancia que alcanzó 

la educación musical en la formación general, así como hacer patente la implicación de 

las instituciones, las acciones por esas emprendidas. Estos hechos suponen un 

antecedente directo de las acciones emprendidas con la LOGSE. 
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MANUEL BORGUÑÓ Y SU LABOR EDUCATIVO -MUSICAL EN EL ATENEU  

IGUALADÍ DE LA CLASE  OBRERA (1921-1930). 

Maria José Fernández Biel 

Universitat de Barcelona 

En Igualada, una población de gran importancia industrial, un grupo de obreros, con la 

intención de conseguir la mejora intelectual y moral de sus compañeros, fundaron en 

1867, el Ateneo Popular de la clase obrera, que con el paso del tiempo se convirtió en 

una experiencia modélica, asumiendo en gran parte la responsabilidad de la enseñanza 

en la ciudad. La tímida labor de los inicios, fue desarrollándose, y llegó a ser un gran 

referente educativo. En 1921 en el marco de las actividades educativas del Ateneu, se 

creyó necesaria su ampliación con la creación de un Conservatorio de Música, en el que 

se contemplaban diversas secciones según los objetivos que perseguían. Para este nuevo 

reto fue nombrado Manuel Borguñó, que además del cargo de director del 

Conservatorio, asumió la responsabilidad de la educación musical en las escuelas del 

Ateneu y acometió otros proyectos, impulsando una amplia labor musical con la 

creación de dos coros, uno infantil, vinculado a las escuelas y otro masculino y la 

organización de ciclos de conciertos.  

El objetivo de este trabajo es mostrar las acciones que en ese marco se desarrollaron, 

centrándonos esencialmente en las propuestas metodológicas desarrolladas por Borguñó 

en su trabajo con los niños y niñas de las escuelas del Ateneu. También mostrar las 

acciones emprendidas por él desde el Conservatorio con las actividades musicales para 

aficionados. 

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo descriptivo que nos lleva tanto 

a la búsqueda de documentación de la época y de escritos tanto del propio Borguñó, 

como de otros autores en relación al tema. Del estudio y análisis de la documentación 

hemos podido extraer elementos que nos permiten describir, las acciones realizadas, el 

tipo de metodología utilizada en la enseñanza y la repercusión social de los resultados 

obtenidos con su trabajo. 
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FORMACIÓN MUSICAL FE MENINA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XIX Y 

PRIMER TERCIO DEL SI GLO XX: LAS MAESTRAS  DE MÚSICA.  

Nieves Hernández Romero 

Universidad de Alcalá (UAH) 

Son numerosos los estudios dedicados al trabajo de las mujeres en la España del siglo 

XIX y principios del siglo XX, destacando entre ellos los dedicados a las maestras. Sin 

embargo, son escasas las investigaciones sobre la educación musical femenina y sus 

posibilidades laborales. En este trabajo, aún en proceso y parte de un proyecto más 

amplio dedicado a la relación entre mujeres y música en España en el siglo XIX, se 

entrelazan varias ideas. Pretendemos comprobar cómo la formación musical recibida, 

especialmente en el Conservatorio de Madrid, lejos de limitarse a un adorno necesario 

para señoritas burguesas, facilitó a ciertas mujeres el acceso a la docencia más allá de la 

clase particular o el propio conservatorio, centrándonos aquí en colegios, asociaciones, 

las Escuelas Normales o instituciones tan relevantes como la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer.  

Para este estudio hemos recopilado bibliografía disponible acerca de la cuestión, siendo 

el núcleo del mismo el análisis de los fondos documentales del archivo del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Archivo General de la Administración, 

la Fundación Fernando de Castro, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional o la 

Biblioteca Musical del Ayuntamiento de Madrid. Fundamental ha sido el vaciado de 

prensa de la época. 

Los datos obtenidos hasta el momento muestran que numerosas maestras de este 

periodo habían recibido una formación musical exhaustiva que, además de ampliar sus 

conocimientos, a menudo les permitía expandir su actividad más allá de la docencia, 

dedicándose también a la interpretación, la composición, la publicación de métodos y 

cancioneros o la dirección musical.  

Estos resultados resaltan la necesidad de profundizar en el estudio de la relevancia de la 

formación musical femenina en el siglo XIX, de las posibilidades que brindó a muchas 

mujeres, del alcance del trabajo que desarrollaron estas y sus condiciones laborales. 
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EL DESARROLLO HISTÓR ICO DE LAS COLONIAS Y CAMPAMENTOS DE 

VERANO EN ESPAÑA 

Diego Calderón Garrido, Josep Gustems Carnicer y Caterina Calderón Garrido 

Universidad de Barcelona 

Introducción: Las colonias y campamentos de verano se iniciaron oficialmente en 

España a través del Instituto Libre de Enseñanza y el Museo Pedagógico Nacional, en 

consonancia con las corrientes europeas fruto de la ideología de varios pensadores, entre 

los que destaca Rousseau y su aprendizaje vivencial, y las propuestas realizadas a través 

del movimiento filantrópico por primera vez en Alemania en un escenario marcado por 

la Revolución Industrial. 

Objetivo: Conocer el desarrollo de las colonias y campamentos de verano desde sus 

orígenes hasta la actualidad.  

Método: Metodología cualitativa a través de una completa revisión bibliográfica de la 

literatura existente. 

Resultados: Las colonias y campamentos de verano son una actividad de educación no 

formal que se ha desarrollado y modificando desde sus orígenes en 1887 hasta la 

actualidad, adaptándose, tanto en sus objetivos como en su formato, al contexto social 

en el que se han realizado. En dicha adaptación se aprecian tres etapas muy diferentes: 

1) los inicios, expansión por todo el territorio y asentamiento; 2) la etapa franquista; 3) 

la etapa democrática. En todas estas etapas ha sido una actividad apoyada por los 

diferentes gobiernos, aprovechándose de los beneficios educativos que aportan dichas 

propuestas. 

Conclusión: Las colonias y campamentos de verano han adaptado sus objetivos 

pedagógicos, partiendo de unos principios en los que la mejora de la salud se 

combinaban con una metodología influenciada por el Krausismo, pasando a una 

inculcación de valores en consonancia con el nacional-sindicalismo de la etapa 

franquista, llegando a una oferta plural en la actualidad en la cual se intenta dar 

respuesta a las necesidades de ocio y las necesidades educativas de los menores de edad. 
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MOTIVACIÓN EN LAS CO LONIAS MUSICALES: UN  ESTUDIO 

EXPLORATORIO  

Diego Calderón Garrido, Josep Gustems Carnicer y Caterina Calderón Garrido 

Universidad de Barcelona 

Introducción: La educación no formal propone, a través de algunas actividades de ocio 

dirigido, el desarrollo de competencias musicales y personales donde se destacaría la 

motivación como rol fundamental para su desarrollo. 

Objetivo: Evaluar el grado de motivación a 194 alumnos de entre 11 y 17 años (76 

hombres y 118 mujeres) que asisten a cinco colonias musicales diferentes durante el 

verano del 2012. Analizar si existen diferencias en función de la edad y el género. 

Método: Para ello se aplicó el Cuestionario de evaluación de la motivación académica 

(MOT). Este cuestionario de evaluación es un auto informe de 25 ítems con formato 

tipo dicotómico (Verdadero-Falso) diseñado para evaluar la capacidad de motivación 

académica de los estudiantes. 

Resultados: Los datos obtenidos a través de dicho cuestionario reflejan una puntuación 

global que indica que se autodefinen como personas con una excelente motivación 

académica. En relación al género, no se hallaron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres (t = -,175, p = ,861). De la misma forma, las diferencias entre 

mayores y menores de 13 años, no fueron estadísticamente significativas (t = ,211, p = 

,833). 

Conclusión: Este estudio nos muestra la importancia de incluir actividades de ocio, 

como es el caso de las colonias musicales, como complemento al aprendizaje musical 

reglado en contextos formales, debido al efecto motivacional que tienen en el alumnado, 

independientemente de la edad y el sexo de éstos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA  ESCALA DE DESARROLLO  ARMÓNICO EN 

UNA APLICACIÓN INFOR MATIZADA  

Francisco Javier Abellán Olivares* y María Teresa Calvo LLena** 

*Fundación Maternal; ** Universidad de Murcia 

 

Introducción y objetivos 

Este trabajo busca una respuesta al problema de la evaluación del desarrollo infantil, 

salvando las dificultades que muestran las escalas utilizadas por los psicólogos. Por 

ejemplo, seguir el proceso de desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia 

utilizando la misma escala, o interpretar el desarrollo globalmente y al mismo tiempo 

discriminar suficientes áreas para orientar las intervenciones estimuladoras, educativas o 

rehabilitadoras. Otros objetivos de la escala fueron su utilización interdisciplinar y 

accesibilidad para todo tipo de usuarios (utilidad preventiva). 

Método 

Se construy· primero una estructura denominada ñMatriz Evolutivaò, integrada por 800 

hitos evolutivos, que permite ver el desarrollo desde una perspectiva sincrónica y 

diacrónica: diez funciones durante los primeros 12 años de vida, con una descripción 

enfocada a dos alturas: 20 niveles cuantitativos y 7 etapas cualitativas de organización. 

Los perfiles de la ñMatriz Evolutivaò permiten la investigaci·n y predicci·n de paisajes 

epigenéticos individuales, gracias al cruce de dos variables: Cociente de Desarrollo e 

Índice de Armonía. Concluida la fase de diseño la Escala de Desarrollo Armónico ð

Edað, se validó psicométricamente. En el primer estudio de campo fueron evaluados 

218 niños. 

Resultados 

Los análisis factoriales exploratorios mostraron la unidimensionalidad de cada una de 

las 10 funciones y de la escala globalmente. Quedó probada la consistencia interna de 

las medidas obtenidas con el grupo, así como los elevados índices de homogeneidad 

para cada uno de los ítems. Finalmente se pudo apreciar la validez de constructo general 

en los altos índices de correlación interfunción. 

Conclusiones 

Concluimos que la ðEdað representa una descripción ordenada de los hitos del 

desarrollo infantil, que puede adaptarse y modificarse, al ser una escala orgánica, 

gracias a su diseño interactivo como aplicación informatizada. 
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OBSERVACIÓN Y CONTRO L DEL RIESGO ACADÉMI CO. 

Barbara Nayar Olvera Carballo, María del Refugio Navarro Hernández y Salvador 

Vázquez Sánchez 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

A partir de lo establecido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) en el año 2006, la Universidad Autónoma de Nayarit, 

transformó su programa de tutorías a través del Programa Institucional de Tutoría 

Académica (PITA) con la finalidad de mejorar los índices de permanencia, desempeño 

y eficiencia terminal de los estudiantes. De la experiencia derivada de este programa se 

incorporó el análisis de trayectoria escolar como un instrumento de diagnóstico y 

evaluación, lo que permite establecer los criterios fundamentales del riesgo académico. 

Este concepto permite construir escenarios para prevenir el bajo aprovechamiento 

escolar, la deserción y la reprobación. La Coordinación Institucional de Tutoría 

Académica estableció un sistema de información que ofrece los datos necesarios para la 

toma de decisiones en cualquier momento de la observación y permite enmarcar las 

soluciones al rendimiento escolar y, eventualmente, remediar procedimientos 

académicos que ofrecen deficiencias y, de esta forma, subsanarlos. 

El (PITA) establece la acción tutorial a través de niveles, tipos y modalidades: el 

primero consta de tres niveles, en función de la trayectoria escolar del estudiante; el 

segundo, proporciona dos tipos de tutoría: potenciadora y/o compensatoria; y, tercero, 

las modalidades pueden ser: individual, grupal y entre pares.  

Este modelo tridimensional se apoya en el diagnóstico generado del riesgo académico y 

ofrece la posibilidad de tomar decisiones en las diversas instancias curriculares. 

Para ejemplificar este modelo de riesgo se tomó la cohorte 2012 y los resultados 

obtenidos muestran el riesgo en que se encuentra una buena parte de la matrícula desde 

su ingreso: l2% corresponde a un alto riesgo, el 9% no representa ninguno y el 79% se 

encuentra en riesgo latente. Como se puede observar, la trayectoria de los estudiantes 

que ingresaron representa una gran carencia educativa y aumenta considerablemente los 

requerimientos de toda índole necesarios para garantizar su egreso. 
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EVALUAR PARA MEJORAR : IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

METODOLOGÍA 360º EN EL GRADO  DE COMUNICACIÓN AUDI OVISUAL  

Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Lydia Sánchez, Silvia Burset, Mª Ángeles 

García, Vicenta González, Josep Gustems, Emma Bosch, Carlos Aguilar y Diego 

Calderón. 

Universidad de Barcelona 

Introducción: Este trabajo presenta los resultados de la experiencia de evaluación de la 

calidad docente a través de un proceso multifuente 360º. El objetivo era mejorar las 

directrices académico-docentes y la formación específica del profesorado tutor de la 

asignatura Proyectos I, en aras de una mayor adecuación a los requerimientos del 

mercado laboral. 

Método: Mediante dos focus-groups (estudiantes y profesorado) y dos entrevistas en 

profundidad (Jefe de Estudios y Coordinador de la asignatura) se analizaron los 

aprendizajes y competencias adquiridos por los estudiantes, y la satisfacción con el 

equipo, la metodología docente, y los resultados académico-profesionales alcanzados.  

Por otro lado, se analizó el grado de desarrollo del Proyecto (tasa de estudiantes 

matriculados vs tasa de estudiantes evaluados, calificaciones obtenidas, y tasa de 

repetición-abandono) y los recursos implicados (técnicos y humanos). 

 Resultados: Responsables académicos y estudiantes coinciden a la hora de considerar 

que los principales aprendizajes adquiridos son aquellos vinculados al ñsaber hacerò y al 

ñsaber serò. Adem§s, enfatizan las dificultades que conlleva el trabajo grupal 

colaborativo. Profesorado y responsables docentes perciben falta de coordinación en la 

gestión docente, y lo atribuyen a la falta de criterios comunes sobre el producto 

audiovisual a desarrollar. Respecto a las calificaciones obtenidas (N=54) los resultados 

señalan una nota media de 7.13 (SD=1.5). Por otro lado, señalar la baja tasa de 

abandono (1.85%; n=1). En cuanto a los recursos, tanto humanos como materiales, son 

del todo escasos (ratio de horas profesor/alumno = 3.33h.; 4 cámaras, 6 focos y 7 

micrófonos para 54 alumnos).  

Discusión: Los resultados obtenidos señalan que la adquisición de las competencias por 

parte de los estudiantes ha sido conseguida, así como la implicación, satisfacción y 

compromiso con la asignatura por parte de profesores, estudiantes, gestores académicos 

y empleadores. No obstante, los recursos humanos y técnicos implicados resultan del 

todo escasos. 
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UN ACERCAMIEN TO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE NIVEL PR EESCOLAR 

José Marcos Partida Valdivia y María del Refugio Navarro Hernández 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Este artículo consiste en un estudio exploratorio llevado a cabo a nivel educativo 

preescolar, específicamente en el aspecto de evaluación de los aprendizajes. En un 

primer momento se abordan las características del desarrollo del menor en nivel 

preescolar. Posteriormente se analizan las implicaciones metodológicas y lineamientos 

que establece el Programa en Educación Preescolar 2011 en materia de evaluación, 

comparando lo anterior con las prácticas evaluativas implementadas en la institución 

educativa. El trabajo requirió una inmersión en el campo, con el objetivo de analizar y 

describir las características particulares del proceso de evaluación en el contexto 

educativo seleccionado. 

A pesar que este trabajo no efectuó un análisis a profundidad, tal como lo lleva a cabo 

una investigación de manera formal, se consideró altamente pertinente seguir una 

metodología de tipo cualitativa enfocada en el estudio de casos, con el objetivo de 

añadir un cierto grado validez y rigurosidad en la inmersión en el campo, recolección de 

datos e interpretación.  

Se diseñó una rúbrica y un cuestionario para aplicarse a las educadoras sobre el proceso 

evaluativo indagando de manera concisa, las características evaluativas del entorno 

escolar en relación con los estatutos marcados por la Secretaría de Educación Pública. 

 

El trabajo se realiz· en el preescolar ñNi¶os en Movimientoò de la ciudad de Tepic, 

Nayarit, México. 
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ENFOQUES DE APRENDIZAJE, AUTOEFICACIA Y TIPOS DE 

ACTIVIDADES  

Ana B.G. Berbén y M. José Avilés Herrera 

Universidad de Granada 

El aprendizaje cooperativo es una de las metodologías activas de mayor interés en la 

actualidad, sin embargo, son escasas las investigaciones que lo comparan con otras 

actividades y muestran su relación con la profundidad del aprendizaje y la autoeficacia. 

En el contexto de estudio de la SAL (Students Approach Learning), se plantean el 

objetivo de analizar las relaciones entre los enfoques de aprendizaje y la autoeficacia en 

tres tipos de actividades diferentes: individuales, cooperativas e individuales. Se expone 

un estudio ex-post-facto, con 174 estudiantes (98 universitarias y 76 universitarios) del 

Grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada. Se utilizan dos 

instrumentos: Escala de Autoeficacia Percibida Específica en situaciones académicas de 

Palenzuela (1983) y Cuestionario de Procesos de Estudio de dos factores revisado de 

Justicia, Pichardo, Berbén, A.B.G. y De la Fuente (2008). Los participantes realizan 

actividades de tres tipos: individual, colaborativa y cooperativa y responde a los 

cuestionarios para cada tipo. Los resultados muestran que los estudiantes, en su 

conjunto, aprenden más profundamente y poseen autoeficacia académica. Por otra parte, 

se encontraron diferencias significativas según los tipos de actividad, tanto en 

motivación profunda: siendo significativamente mayor en la actividad colaborativa que 

en la individual; como en autoeficacia académica: mayor en actividades individuales 

que cooperativas. A diferencia de lo que se esperaba, el aprendizaje cooperativo no 

parece relacionarse de forma significativa con el aprendizaje profundo y la autoeficacia. 

Aunque otro tipos de actividades sí muestran relación con estas variables. Considerando 

las limitaciones del estudio (tamaño y tipo de muestro, diseño de actividades ad hoc) 

este estudio puede arrojar conclusiones importantes para la enseñanza-aprendizajes en 

universitarios, desvelando que las bondades del aprendizaje cooperativo pueden no ser 

encontradas en todos los estudiantes.  

Investigación realizada a cargo de las Becas de Iniciación a la Investigación de la 

Universidad de Granada 
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RECUERDO Y PENSAMIENTO FLEXIBLE EN ES TUDIANTES JÓVENES Y 

MAYORES 

Alaitz Aizpurua* y Wilma Koutstaal** 

*Universidad del País Vasco (UPV/EHU);** University of Minnesota 

Los individuos tienen la capacidad para utilizar la memoria episódica de manera 

flexible, es decir, a diferentes niveles de especificidad. Esta capacidad que se conoce 

como ñmodulaci·n de la especificidadò puede verse afectada por el envejecimiento 

normal. Los objetivos de esta investigación fueron examinar la capacidad de 

modulación de la especificidad en adultos jóvenes y mayores de habla castellana y 

determinar la relación entre la modulación de la especificidad y las habilidades de 

inteligencia fluida en adultos jóvenes y mayores. Participaron 48 personas mayores (M 

= 66,31) y 24 adultos jóvenes (M = 22,92) y, como medidas dependientes, se 

emplearon: 1) la tarea de recuerdo flexible en la que, tras una fase de estudio implícito 

de dibujos de objetos comunes se requiere el reconocimiento de los objetos 

estudiados/no estudiados a nivel conceptual (¿has visto un paraguas?) o específico (¿has 

visto este paraguas?); 2) las pruebas Matrices de Raven y Dominó. Se obtuvo una 

menor capacidad para la modulación de la especificidad de la memoria episódica en los 

adultos mayores que jóvenes (M = .22 vs. M = .50). Además, la capacidad para la 

modulación de la especificidad correlacionó con las habilidades de inteligencia fluida 

[Raven r (71) = .43 y Dominó r (71) = .42]. Por lo tanto, los individuos son capaces de 

regular de forma estratégica el grado de especificidad de la información en la que basan 

sus decisiones de memoria, aunque esta modulación estratégica disminuye con el 

envejecimiento. Más importante, las intervenciones que aumentan la capacidad para 

modular la especificidad de la recuperación episódica, podrían producir mejoras 

relevantes en el razonamiento fluido, y viceversa, tanto en adultos jóvenes como 

mayores. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas tanto a nivel teórico como 

aplicado, con repercusiones para la educación y el aprendizaje, el razonamiento, la 

memoria y la resolución de problemas. 
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EVALUACIÓN DE COMPET ENCIAS TRANSVERSALES EN ALUMNOS 

UNIVERSITARIOS  

Esther Rodríguez Quintana, José Antonio Bueno Álvarez, Justo F. Ramos Alía 

Universidad Complutense de Madrid 

El presente trabajo tiene como referencia el proceso de enseñanza- aprendizaje 

desarrollado en la asignatura ñpsicolog²a de la educaci·nò durante el curso 2011-2012, 

con alumnos de primero del Grado de Educación Primaria de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

Se presentan los procesos y los resultados de la evaluación desarrollada, donde fueron 

combinadas autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Destacan los hallazgos 

encontrados respecto a la autoevaluación en el desarrollo de competencias transversales. 

Tras el estudio de las competencias que explícitamente iban a ser desarrolladas durante 

la asignatura, estas fueron presentadas a los alumnos y se llevó a cabo una 

autoevaluación previa del grado de desempeño en relación con las mismas por cada uno 

de los alumnos. La autoevaluación posterior al desarrollo de la asignatura mostró 

llamativamente una reducción del grado de dominio de cada una de las competencias 

generales trabajadas durante la asignatura. Este dato, además, contrastaba con la 

heteroevaluación, donde los alumnos habían mostrado una evolución en el desarrollo de 

dichas competencias. 

Una profundización en este aspecto a través de las coevaluaciones y entrevistas 

individuales, nos llevó a concluir que la autoevaluación no sólo está influenciada por el 

grado de adquisición de competencias por parte de los alumnos, sino también por el 

grado de conciencia que, durante el proceso de aprendizaje, toman de la complejidad 

que implican unas competencias que inicialmente percibían dominar en mayor medida. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

94 

 

LA EVALUACIÓN CONTIN UA, ¿LA VALORAN NUES TROS ESTUDIANTES? 

UN ESTUDIO EN UNA ASIGNATURA DE GRADO  

Miriam García Blanco, Marta Ruiz Corbella y Alfono Diestro Fernández  

Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED 

 

INTRODUCCIÓN 

La implantación de las titulaciones de Grado adaptadas a las metodologías establecidas 

en el EEES ha permitido que el profesorado universitario diseñe un proceso de 

enseñanza más centrado en el estudiante, lo que exige una mayor atención en el proceso 

de aprendizaje. En definitiva, pasar del ñinstruction paradigmò al ñlearning paradigmò 

(Zabalza, 2011). Este cambio también requiere una adaptación en la evaluación de los 

aprendizajes que sea acorde al enfoque de competencias, lo que exige necesariamente 

una evaluación continua/formativa (EC), que requiere, lógicamente, de un diseño 

adecuado a este proceso de enseñanza. 

OBJETIVOS 

1.- Analizar la incidencia real de la EC acorde al enfoque de competencias en una 

asignatura.  

2.- Conocer las valoraciones de los estudiantes en relación a la EC.  

3.- Establecer la relación entre EC y rendimiento académico de los estudiantes. 

MÉTODO 

Estudio descriptivo de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la EC en una 

asignatura de Grado en Educación durante los cursos 2009-10 a 2012-13, con una media 

de matriculación de más de 3.000 estudiantes por curso. 

RESULTADOS 

Como en estudios similares (Fraile et al, 2013), constatamos que la utilización de la EC 

para evaluar los aprendizajes acorde a un enfoque de competencias, se corresponde con 

un mejor rendimiento académico de los estudiantes. Además de valorar mejor su rol 

como actores de su proceso de aprendizaje, ya que la EC les ayuda a profundizar más en 

la asignatura y obtener mejores resultados. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que la propuesta de EC permite a los estudiantes un 

mejor aprendizaje y resultados, a la vez que promueve mayor autonomía, válida para 

todo su proceso de formación. 
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REACCIONES ANTE ESTÍ MULOS MUSICALES EN L A DIDÁCTICA 

EDUCATIVA  

José Marcos Partida Valdivia y Patricia Ramírez 

Universidad Autónoma de Nayarit 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la educación preescolar en México 

(de 3 a 5 años), es el primer eslabón de un "trayecto formativo" de 12 años, "que se 

propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que 

requiere la sociedad (é) en el siglo XXI". Para ello, el plan de estudios 2011, promueve 

competencias para la vida, estándares curriculares y un perfil de egreso donde aprender 

a ser y aprender a estar, son grandes propósitos. 

En este marco, se desarrolló un trabajo experimental con dos grupos de niños y niñas de 

2do y 3er grado de preescolar en una institución privada, a quienes durante cuatro 

semanas se les sometió a estímulos de cuatro géneros musicales (clásica, rock, regional 

mexicana y pop), con la finalidad de apreciar sus reacciones y conocer su potencialidad 

cognitiva, en lo que algunos expertos como Lawrence (2007) y Muñoz et.al. (2008), 

señalan en el sentido de que la música posee propiedades armónicas, estéticas atractivas 

y enriquecedoras para los menores, aplicables en la didáctica educativa.  

Se aplicó un método de acercamiento etnográfico, con observación participante 

registrando respuestas en bitácoras; se diseñó y aplicó un cuestionario a padres de 

familia para contrastar reacciones con el entorno musical cotidiano.  

Los principales resultados revelan que los géneros musicales del núcleo familiar, 

moldean las preferencias de los menores. La música puede constituir una herramienta 

didáctica altamente efectiva en la escuela, demandando del docente habilidades 

específicas para que pueda potenciarlas adecuadamente. 

 

REFERENCIAS: 

Muñoz, N. Marino, E. Vizcaíno, M. (2008) La Expresión Artística en el Preescolar. 

Coop. Colombia: Editorial Magisterio.  

Anderson, W.M. Lawrence, J.E.(2007) Integrating Music Into the Elementary 

Classroom. Estados Unidos: Thomson Schirmer. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

96 

 

TRATAMIENTO DE LA PL URICULTURALIDAD EN E L AULA MUSICAL: 

ANÁLISIS DE PROPUESTAS 

María del Mar Bernabé Villodre 

Universidad de Valencia 

El camino recorrido por la legislación educativa española para ofrecer una educación de 

calidad y en igualdad ha sido largo y, en ocasiones, difícil. La dificultad en la puesta en 

práctica de situaciones interculturales se ha debido a la escasa formación de los 

docentes en este sentido, ya que si bien se introducían cambios en la legislación, no 

sucedía así en los planes de estudios de las diferentes especialidades que podían 

desarrollar su labor profesional en la enseñanza. Y dentro de este contexto, la educación 

musical superior se vio bastante ignorado ante estos cambios, pese a que la música y su 

proceso educativo han sido comprendidos por muchos investigadores como el campo 

ideal para la formación intercultural del alumnado. Dentro de la producción artística, la 

música es el producto cultural más exclusivo y a la vez más universal, ya que los 

distintos elementos característicos del lenguaje de la música son compartidos (sin 

discriminaciones de procedencia) por compositores de diversos países e interpretados de 

diferentes y enriquecedoras formas por intérpretes distintos. Desde esta comunicación 

se ofrece un análisis comparado de diferentes propuestas musicales denominadas 

multiculturales e interculturales, tomadas como punto de partida para establecer 

directrices y características imprescindibles para atender al alumnado pluricultural. 
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LA MÚSICA COMUNITARI A EN PROYECTOS SOCIALES EN BRASIL: EL 

CASO DEL PROYECTO GURI DE SÃO PAULO 

Elizabeth Carrascosa Martinez 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Este trabajo forma parte de la tesis de doctorado que la autora realiza en la Universidade 

Estadual de Campinas en São Paulo, Brasil. La metodología utilizada ha sido la revisión 

de literatura, análisis de documentos institucionales, materiales audiovisuales, 

realización de entrevistas y observación. 

Primero, abordaremos el tema de música comunitaria y de los proyectos socioculturales 

en Brasil, para pasar después a centrarnos en el caso del Proyecto Guri, uno de los 

proyectos de música más relevantes de Brasil y de América Latina. 

La música desempeña un papel fundamental en la vida del ser humano, entre muchas de 

sus funciones destaca su función social (HARGREAVES,1998). En las últimas décadas 

ha aumentado en Brasil la cantidad de iniciativas socioculturales que trabajan con 

jóvenes y adolescentes en situación de riesgo y que utilizan el arte-educación, y 

específicamente la música, como forma de intervención social para hacer frente a 

problemas sociales, culturales y económicos (KLEBER, 2008, p. 213; HIKIJI, 2006, p. 

72, p. 81). Estas iniciativas se basan, en gran parte, en el pensamiento de importantes 

pedagogos del s. XX como Dewey (1916) y Freire (1970) que abogan por la 

democratización al acceso a la educación y a la cultura para garantizar la formación 

integral del ser humano y como medio de transformación social. 

El Proyecto Gurí es uno de los programas de educación musical comunitaria más 

importantes de Brasil. Iniciativa del Gobierno de São Paulo, celebra en 2013 dieciocho 

años de existencia, y atiende a más de 51 mil alumnos en 313 municipios en todo el 

estado. 

Usando como referencia los trabajos de Cruvinel (2005) Hikiji (2006) y Kleber (2006), 

discutiremos el modelo educacional del Proyecto Gurí que se centra en la educación 

musical, la enseñanza colectiva de música y los principios de la educación musical 

propuestos por el educador musical británico Keith Swanwick (1979, 2003). 
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EL DESARROLLO MUSICA L DE 6 A 8 AÑOS. ESTUDIO DE LA 

PERCEPCIÓN ARMÓNICA EN ALUMNOS DEL PROYE CTO GURI DE 

BRASIL.  

Elizabeth Carrascosa Martinez 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Este estudio sobre el desarrollo musical de niños/as de 6 a 8 años se centra en el análisis 

del desarrollo de la percepción auditiva, concretamente en su aspecto armónico. La 

percepción armónica es una de las habilidades musicales mas sofisticadas y parece ser 

una de las últimas habilidades musicales en aparecer debido a su dificultad (COSTA-

GIOMI, 2003). 

El trabajo de campo se ha realizado en uno de los mayores y más relevantes proyectos 

sociales de música comunitaria de América Latina: el Proyecto Guri de São Paulo, 

Brasil. Este estudio forma parte de la tesis de doctorado en fase de conclusión que la 

autora realiza en la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

El principal objetivo de esta investigación es evaluar el desarrollo musical de los 

niños/as en situación de riesgo social que participan en las clases colectivas de música 

del Proyecto Guri, especialmente en lo relativo a la percepción armónica.  

Hasta el momento existen pocos estudios que consideran esta cuestión.  

El método utilizado para la realización de este trabajo es del tipo mixto cualitativo-

cuantitativo.Este trabajo parte de los estudios de percepción armónica de Corrigall y 

Trainor (2009, 2010) y Costa-Giomi (1994) y constituye un réplica parcial de tests de 

las citadas autoras. 

Los resultados de este estudio constatan la relación existente entre las variables edad y 

sexo sobre el desempeño de tareas que requieren habilidades de apreciación armónica. 

Se observan también relaciones entre la madurez, la motivación, la acción educativa del 

profesorado y el apoyo familiar en el correcto desempeño de tareas de percepción 

armónica. La acción educativa parece tener algún tipo de efecto sobre la percepción 

armónica sólo cuando está combinada con el apoyo familiar, si bien esta relación no se 

ha podido comprobar de forma significativa y debería ser estudiada en futuras 

investigaciones de forma mas profunda. 
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CONSUMO INTENSIVO DE  ALCOHOL Y RENDIMIENT O ACADÉMICO EN 

UNIVERSITARIOS  

Patricia Mateos*, Claudia Porras*, Luis M. García-Moreno*, Montserrat Corral** y 

Fernando Cadaveira** 

*Universidad Complutense de Madrid;** Universidad de Santiago de Compostela 

Introducción: El consumo intensivo de alcohol (CIA), o binge drinking, es una práctica 

habitual entre adolescentes que consiste en la ingesta de cantidades elevadas de alcohol 

en periodos cortos de tiempo. Este consumo afecta a funciones cognitivas como 

atención y memoria entre otras, lo cual, podría comprometer el desempeño académico 

de los jóvenes. 

Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar los efectos de este patrón de 

consumo sobre diversos parámetros relacionados con el rendimiento académico de los 

universitarios. 

Método: Participaron 120 estudiantes universitarios de primer curso de grado (62 

mujeres, 58 hombres), con edades comprendidas entre los 18 y 19 años. Se determinó la 

concentración de alcohol en sangre (CAS) máxima alcanzada en un episodio de 

consumo intensivo y, mediante autorización expresa de los alumnos, se obtuvo 

información sobre sus resultados académicos en primer curso de grado. Se realizó un 

análisis de correlaciones y, configurando grupos en función de la CAS alcanzada (grupo 

CIA = CAS > 0.08%), un ANCOVA de dos factores (grupo de consumo x sexo; 

titulación como covariable). 

Resultados: Mediante correlación de Pearson se puso de manifiesto una relación inversa 

entre la tasa de alcoholemia alcanzada y la nota media del expediente (p=,003), es decir, 

a mayor CAS alcanzado peor nota media. Con el análisis de covarianza comprobamos 

además que el grupo CIA obtuvo peores resultados en la nota media del expediente, en 

la nota corregida (incluyendo asignaturas no superadas) y en el número de créditos 

superados en ese curso (p<.05). 

Conclusiones: Los resultados demuestran los efectos nocivos del consumo intensivo de 

alcohol sobre el rendimiento académico. A pesar de existir otras variables que pueden 

afectar al rendimiento académico, el consumo intensivo de alcohol es un serio 

impedimento para el éxito académico de los universitarios si no moderan o suprimen 

dicho consumo. 
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PSICOPATOLOGÍA Y PER SONALIDAD EN ADOLESC ENTES BEBEDORES 

Soledad Gil Hernández y Luis Miguel García Moreno 

Universidad Complutense de Madrid  

Introducción: El alcohol y el ocio siempre han tenido una relación muy estrecha entre 

los adolescentes pero en los últimos años ha ido ganando peso una práctica conocida 

como consumo intensivo. Esta práctica, también denominada Binge drinking en el 

mundo anglosajón, se ha convertido en un problema social y de salud importante. Se 

trata de una conducta de riesgo que consiste en ingerir cantidades importantes de 

alcohol en cortos periodos de tiempo, generalmente unas horas, y que se repite más o 

menos cada fin de semana. La impulsividad es uno de los rasgos de personalidad que de 

manera más consistente se ha relacionado con el inicio temprano al consumo de alcohol 

y con el posterior desarrollo de conductas adictivas.  

Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar las posibles relaciones entre el 

consumo de alcohol y los perfiles psicopatológico y de personalidad de los 

adolescentes.  

Método: Participaron en el estudio 223 estudiantes de secundaria de dos Institutos de 

Madrid de procedencia urbana de edades comprendidas entre los 12 y 19 años (15,19 ± 

2,13) y que fueron distribuidos en tres grupos: consumo intensivo de alcohol (CIA), 

consumo moderado de alcohol (CMA) y grupo control (CTR).  

Resultados: Los jóvenes bebedores mostraron una menor capacidad para actuar sin 

refuerzo inmediato, una mayor inestabilidad emocional y, como esperábamos, más 

dificultades de autocontrol y manejo de la impulsividad además de tendencias 

depresivas, obsesiones y hostilidad.  

Conclusiones: Nuestros datos apuntan a la implicación de la corteza cerebral prefrontal, 

estructura en plena maduración durante esta etapa y susceptible de verse alterada por el 

consumo de alcohol. Nuestros resultados ponen de manifiesto la importancia de las 

diferencias individuales en la predicción de consumo de alcohol y de sus implicaciones 

para el desarrollo de programas de prevención. 
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CONSUMO INTENSIVO DE  ALCOHOL Y FUNCIONES EJECUTIVAS EN 

ALUMNOS DE SECUNDARI A 

Soledad Gil Hernández y Luis Miguel García Moreno 

Universidad Complutense de Madrid 

Introducción: El perfil actual de consumo de alcohol entre los adolescentes, llamado 

binge drinking en el mundo anglosajón, está muy asociado al ocio juvenil y a la práctica 

del ñbotell·nò. Esta actividad comparte la tradici·n mediterr§nea de vivir la fiesta en la 

calle con la tradición anglosajona de un consumo rápido e intenso de alcohol con el fin 

de conseguir lo antes posible los efectos euforizantes del mismo Este es un 

comportamiento de riesgo que causa efectos adversos significativos sobre el cerebro de 

los adolescentes, el cual ha demostrado ser mucho más sensibles a los efectos 

neurotóxicos del alcohol que el cerebro adulto.  

Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar la existencia de relaciones entre el 

nivel de consumo de alcohol en adolescentes y su rendimiento neurocognitivo en tareas 

que evalúan funciones ejecutivas y sintomatología disejecutiva en la vida cotidiana.  

Método: En el estudio participaron 223 estudiantes de secundaria de dos institutos de 

Madrid de procedencia urbana de edades comprendidas entre los 12 y 18 años (15,19 ± 

2,13) y que fueron distribuidos en tres grupos según su patrón de consumo: consumo 

intensivo de alcohol (CIA), consumo moderado de alcohol (CMA) y grupo control 

(CTR).  

Resultados: Los resultados confirman la existencia de diferencias muy significativas en 

el comportamiento disejecutivo de acuerdo con el patrón de consumo, si bien, los 

resultados en tareas específicas de rendimiento ejecutivo fueron muy similares entre los 

grupos. Los jóvenes CIA muestran evidencia de mayor sintomatología disejecutiva, 

especialmente, dificultades de autocontrol y desinhibición.  

Conclusiones: Hemos observado diferencias entre los resultados obtenidos en la 

evaluación mediante pruebas clásicas de funcionamiento ejecutivo y los indicadores de 

sintomatología disejecutiva en la vida cotidiana. Esto desafía la validez ecológica de 

algunas de las pruebas más utilizadas, algo ya señalado por otros estudios. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

102 

 

USO DE INTERNET A TRAVÉS DEL MÓVIL EN JÓ VENES ESTUDIANTES 

Elena Chirino Alemán y Jose Juan Castro Sánchez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Internet es un medio apreciado entre los más jóvenes porque favorece la interacción, 

promueve las relaciones sociales y es un recurso que permite la obtención de 

información para las tareas académicas de manera inmediata pero, si a esto se añade que 

ya es posible acceder desde un móvil, éste se convierte en un dispositivo más atractivo y 

versátil frente a otras formas convencionales de acceso a Internet ordenadores). Este 

trabajo presenta los resultados obtenidos en una muestra de 237 estudiantes donde se 

evidencia que más del 90% de los jóvenes de entre 13 y 25 años acceden habitualmente 

a Internet a través de su móvil y, en gran medida su uso es muy similar al que hacen a 

través de ordenadores. A medida que se accede a etapas educativas superiores se 

incrementa el uso académico/profesional de Internet y con la edad disminuyen las 

conductas adictivas. Las mujeres utilizan con más frecuencia las utilidades académicas 

tanto de Internet como del móvil. Los chicos son más proclives a hacer nuevas 

amistades con personas conectas a Internet mientras que en las chicas son más proclives 

a utilizar el móvil como una forma de distracción cuando se aburren.  

 

Palabras claves: Internet, conductas adictivas, móvil, estudiantes, utilidades académicas. 
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JUEGO RESPONSABLE: CLAVES PARA LA PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN EN JÓVE NES Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO  

Izaskun Sarabia Gonzalvo y Ana Estévez Gutiérrez 

 

La adolescencia constituye un período de gran impacto en el desarrollo de la persona, 

donde se construyen y desarrollan comportamientos que pueden ser problemáticos 

durante la vida adulta. Uno de esas problemáticas es el juego patológico ya que presenta 

una prevalencia muy elevada con valores que oscilan entre un 3% y un 18%, 

dependiendo de diferentes factores implicados. Los modos y formas de juego han 

variado mucho a lo largo del tiempo. La aparición de las nuevas tecnologías, 

favoreciendo el acceso a espacios de juego, y la amplia oferta de tipos de juegos están 

facilitando el aumento e inicio precoz de esta problemática en la adolescencia. La 

prevención desde el ámbito escolar puede ser fundamental para evitar y combatir el 

desarrollo de esta problemática. Para ello, el concepto de juego responsable es una 

iniciativa que sirve para sensibilizar a los jóvenes y adolescentes de esta problemática. 

El objetivo de este estudio ha sido el diseño de diferentes claves de prevención e 

intervención en jóvenes y adolescentes en el contexto educativo. Se utilizó metodología 

cualitativa y se realizaron grupos de discusión con adolescentes con y sin problema de 

juego patológico. La muestra sin problema de juego estuvo compuesta por 79 jóvenes y 

adolescentes del País Vasco con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años. La 

muestra con problema de juego estuvo compuesta por 31 jóvenes procedentes de la 

Federación Española de Jugadores Rehabilitados y de entidades con riesgo de desarrollo 

de esta problemática, con edades comprendidas entre los 16 a 26 años. La estructura 

consistió en un guión con 18 preguntas que fomentaban las respuestas relacionadas con 

el juego. Los resultados mostraron algunos de los elementos que podrían ser útiles en el 

diseño de programas de prevención e intervención en estas edades con esta problemática 

en el contexto educativo. 
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EL PELIGRO DE LOS HÁ BITOS DE CONSUMO TELEVISIVO DE LOS/AS 

ADOLESCENTES:¿REALID AD O FICCIÓN?  

Leire Ugalde 

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao. UPV/EHU 

 

La existencia de diversos trabajos que indican que los hábitos de consumo televisivo de 

los/as adolescentes les son perjudiciales desde el punto de vista educativo, han ayudado 

a establecer creencias como en las que se afirma que los/as adolescentes pasan 

demasiado tiempo ante el televisor, sin ningún tipo de control parental y consumiendo 

programas de baja calidad en los que se expone públicamente la vida privada de las 

personas sin límites entre ambos ámbitos. Con el objetivo de indagar en la búsqueda de 

fundamentación empírica que corrobore o desmienta dichas afirmaciones, se ha 

realizado el presente estudio donde se recoge el nivel de permanencia, la preferencia de 

géneros y el estilo de mediación parental predominante en adolescentes de diversos 

países. Para ello el instrumento utilizado ha sido el cuestionario de hábitos televisivos 

(CH-TV.01), que ha sido aplicado en una muestra de 565 sujetos irlandeses, 

latinoamericanos y españoles. Los resultados hallados demuestran que  los/as 

adolescentes pasan bastante tiempo con los/as amigos/as (10,03 h/semana) y con sus 

familias (9,97 h/semana). Por otra parte, de 14 géneros televisivos presentados, son los 

reality shows, chismes y talk shows los que menor puntuación reciben posicionándose 

en último lugar frente a las películas, los programas de humor y los dibujos animados 

que son los más seleccionados por los/as adolescentes de la muestra estudiada. Para 

finalizar, la mediación parental ejercida en mayor medida es la de covisionado, 

mediación en la que los  padres comparten el visionado con sus hijos/as, seguida de la 

mediación instructiva y en último lugar, la mediación restrictiva. Así, se puede concluir 

que los datos recogidos en esta investigación no confirman que los hábitos de los/as 

adolescentes sean tan perniciosos como se prejuzga.   
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EL PAPEL DE LA AUTO -EFICACIA Y LA AUTO -REGULACIÓN EN LA 

MEJORA DE LA COMPREN SIÓN LECTORA  

Raquel Fidalgo y Fátima Olivares 

Universidad de León 

Se compara la eficacia de dos versiones de un programa instruccional centrado en el 

desarrollo de un dominio estratégico y auto-regulado de la comprensión lectora y la 

adquisición de un nivel óptimo de auto-eficacia lectora. En una primera condición se 

realizó una instrucción estratégica y autorregulada, y en la segunda condición, unida a la 

instrucción estratégica y autorregulada se trabajó de forma explícita la autoeficacia 

lectora. De modo general, en ambas condiciones se trabajó la dimensión del auto-

conocimiento de la comprensión lectora y la dimensión metacognitiva de 

autorregulación del proceso. De forma paralela a la instrucción, en la segundo condición 

se trabajó la adquisición de un nivel óptimo de autoeficacia lectora a partir de las cuatro 

fuentes de auto-eficacia propuestas por Bandura. La muestra la formaron 94 alumnos de 

5º y 6º de Educación Primaria de un colegio concertado de León. Dos grupos asignados 

al azar (5ºA y 6ºB) trabajaron de forma explícita la autorregulación en la comprensión 

lectora, y los otros dos grupos (5ºB y 6ºA) la autorregulación y auto-eficacia. Se 

tomaron medidas pretest-postest y seguimiento, tanto del nivel de auto-eficacia lectora 

como centradas en el uso y dominio de estrategias de comprensión y rendimiento lector. 

Se analizan los efectos comparativos de los programas instruccionales en los procesos y 

las propias estrategias de lectura del alumnado, así como el papel modulador de la auto-

eficacia en el desarrollo y logro de las habilidades lectoras.  

Nota. Esta investigación forma parte del proyecto de investigación con Referencia 

EDU2010-18219, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación a la Dra. 

Fidalgo. 
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INTERVENCIÓN ESTRATÉ GICA EN COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ALUMNOS DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Olga Arias-Gundín*, Patricia de Lera*, Raquel Fidalgo*, Begoña Martínez-Cocó* y 

Mark Torrance** 

* Universidad de León; ** Nothingam Trent University 

El objetivo de este estudio es analizar y comparar los efectos de dos programas 

instruccionales dirigidos a la mejora de la comprensión lectora, y basados en el modelo 

de enseñanza recíproca, pero siguiendo enfoques diferentes, bien un enfoque estratégico 

de carácter autorregulado o bien un enfoque estratégico de instrucción y práctica 

directa. La muestra la formaron 182 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria 

distribuidos en 11 clases, las cuales se asignaron aleatoriamente a las dos condiciones 

experimentales; seis clases formaron el grupo de instrucción estratégica y autorregulada, 

mientras que las restantes clases recibieron un programa de intervención totalmente 

parejo al anterior, pero con un enfoque de instrucción directa y dirigida a partir de la 

práctica de las estrategias en diferentes tareas. El programa de enseñanza directa y 

práctica guiada se llevó a cabo mediante la instrucción directa de cuatro estrategias 

específicas de lectura (predecir, clarificar, interrogar y resumir). El otro programa 

estratégico y autorregulado se basó principalmente en el modelo de enseñanza 

recíproca, que incluye, la enseñanza de las cuatro estrategias a través del modelado con 

pensamiento en voz alta que proporciona el maestro y los estudiantes de las estrategias 

de lectura y una práctica colaborativa por parejas. Se siguió un diseño pretest-postest y 

seguimiento, tomando medidas generales de rendimiento en comprensión lectora y del 

proceso general de lectura, y específicas de estrategias de comprensión lectora. Los 

resultados preliminares muestran una tendencia positiva en todas las medidas en ambos 

grupos, estadísticamente significativa en la estrategia de predecir para el grupo de 

instrucción estratégica y autorregulada frente al de instrucción directa. Durante la 

realización de esta investigación se recibieron ayudas del Ministerio de Ciencia e 

Innovación a través del Proyecto de Investigación con referencia EDU2010-18219 

concedido a la Dra. R. Fidalgo. 
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LECTURA EN VOZ ALTA Y LECTURA SILENCIOSA . ¿CUAL DE ELLAS ES 

MEJOR PARA LA COMPRE NSION? 

Melero, Angeles, Garcia-Rodicio, Hector e Izquierdo-Magaldi, Belén 

Universidad de Cantabria 

INTRODUCCIÓN 

Hay pocas investigaciones dedicadas a averiguar qué situación de lectura es más eficaz, 

lectura en voz alta (aloud) o lectura en voz baja (silent). Además, ninguna incluye la de 

seguir en voz baja la lectura de un compañero (follower), que es muy habitual en 

Educación Primaria.  

OBJETIVO 

Comprobar cuál de las tres condiciones experimentales (aloud, silent, follower) conduce 

a una mejor comprensión lectora. 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron 37 alumnos/as de 5º/6º curso de un centro escolar público y urbano, de 

estatus socioeconómico medio-bajo. Todos los niños hablaban/entendían bien el español 

oral y ninguno tenía dificultades reseñables de aprendizaje 

Procedimiento 

Los alumnos participaron por parejas en las sesiones. Las parejas eran de similar fluidez 

lectora, valorada por la tutora. En cada sesión, cada niño pasaba por las tres condiciones 

experimentales, contrabalanceando tanto el orden de las mismas como el orden de los 

textos. Éstos eran equivalentes en una amplia serie de criterios. Tras la lectura de cada 

texto, los niños contestaban por escrito a siete preguntas abiertas de distinto tipo 

(detalle, integración, inferencia). La corrección de la prueba de comprensión se realizó 

de modo ciego por los tres autores de manera independiente y se llevó a cabo en 

sucesivos ciclos hasta llegar al 100% de acuerdo. 

RESULTADOS  

La condición aloud obtuvo mejores resultados (62%), seguida de silent (58%) y, 

finalmente, de follower (50%). Hubo diferencias significativas en función de la 

condición (F=5.12, p=.03), siendo las dos primeras significativamente mejores que la 

condici·n follower (pôs) 

CONCLUSIONES 

La consecuencia práctica es que la poco habitual situación de lectura silent debería 

utilizarse más a menudo en las aulas para compensar los problemas que, según nuestros 

datos, presenta la condición de follower, que es la más experimentada por los niños. 
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VIDEOJUEGO Y APRENDI ZAJE 

Zhuxuan Zhao y José Luis Linaza 

Universidad Autónoma de Madrid 

Realizamos el presente estudio, con niños y niñas de 2º, 4º y 6º de educación primaria 

para saber cómo y qué pueden aprender los niños mientras se enfrentan con un nuevo 

videojuego. 

Organizamos con niños de 2º, 4º y 6º de primaria la posibilidad de jugar un videojuego 

recién salido al mercado. Formamos grupos pequeños de 4 jugadores cada uno, 2 niños 

y 2 niñas, y les ofrecimos una consola y sólo 2 controles para jugar. Con este 

procedimiento queríamos observar y analizar las diferencias entre jugadores de 

diferentes edades y las posibles diferencias de género. El proceso de aprendizaje y uso 

del videojuego se extendió a lo largo de 11 semanas. 

Los resultados muestran la capacidad de aprendizaje de los jugadores de todas las 

edades sin instrucción específica de los adultos. También la coordinación y la 

cooperación en cada uno de los grupos para lograr tal aprendizaje y, con él, poder 

utilizar el videojuego. Destacan tanto la autonomía en el proceso de aprender, como la 

capacidad para resolver en el grupo los diferentes tipos de conflictos surgidos a lo largo 

del juego, en su iniciación o en el curso del aprendizaje y en su regulación, así como la 

capacidad para crear el significado del mundo virtual del juego, de los personajes o de 

acciones concretas. Finalmente destacamos la expresión de capacidades muy complejas 

e importantes (liderazgo, cuidado de otro jugador, control del proceso) en algunos de los 

jugadores a edades tan tempranas. 
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ñARTE Y EDUCACIčN. VALORES EDUCATIVOS DE  LAS ENSEÑANZAS 

ARTĉSTICASò. 

Concha Daud Picö 

Universidad de Valencia 

 

Å INTRODUCCIčN 

El arte es una actividad inherente al ser humano. Necesidad implícita, tanto biológica 

como psíquica, que forma parte de la vida, de las actividades y comportamientos de las 

personas, de la necesidad de expresarse, comunicarse y proyectarse. 

Hay que educar desde la escuela, en las diferentes etapas formativas superiores, para 

llegar a determinados conocimientos que solamente el arte puede proporcionar. 

Å OBJETIVOS 

Demostrar la necesidad de la educación artística en una sociedad que precisa retomar 

valores humanos para convivir pacíficamente, para disfrutar de un bienestar social que 

no confunda la realidad con la virtualidad. Una educación a través del arte que conecte 

los conocimientos con los comportamientos, creando una conciencia exigente y activa 

respecto al entorno, al marco de la vida cotidiana y la calidad de ella.  

La educación artística ha de potenciar el desarrollo integral de la personalidad a través 

de modos de expresión creadora. 

Å M£TODO 

Investigación llevada a cabo a partir de referencias bibliográficas muy puntuales, de 

reconocidos autores que han propuesto modelos para las enseñanzas artísticas.  

Å RESULTADOS y CONCLUSIONES 

Las actividades artísticas son formas de expresión vital que van más allá de la 

contemplación estética, del placer decorativo, de la transgresión crítica, o de la 

aplicación funcional técnica. Antes de llegar a esto, alguien ha creado algo para saber 

quién es y para saber quiénes son los otros, para conocer sus posibilidades y sus 

relaciones con el entorno en el que se halla. 

La creación es una forma de identificación personal y de proyección social. 

Las enseñanzas artísticas, en los centros educativos, necesitan modelos de aprendizaje 

que respondan a la realidad del momento social y contribuyan a educar la sensibilidad y 

la formación intelectual. 
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BENEFICIOS DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO  

Amador Cernuda Lago 

Universidad Rey Juan Carlos 

Introducción 

La investigación neurocientífica nos muestra la diferencia que existe entre los cerebros 

de las personas que han sido adiestradas en música desde la infancia y las que no han 

tenido esa formación. Se puede constatar que algunas estructuras cerebrales de músicos 

tienen dimensiones superiores a las de las personas sin ningún desarrollo musical. La 

formación musical en la infancia es útil para lograr un desarrollo óptimo de las 

capacidades cognitivas. 

Otro dato, derivado del informe PISA, indica que los países que obtienen mejores 

resultados tienen un mayor número de horas dedicadas a la educación musical de las 

que se imparten en España. La música transfiere sus beneficios en la potenciación de 

otras áreas del curriculum escolar. Hay estudios que demuestran que la música 

desarrolla la capacidad para el aprendizaje matemático y la danza para el desarrollo 

lingüístico. Revisando la bibliografía internacional lo constatamos. 

Objetivos 

Estudiar si existen diferencias significativas a nivel cognitivo entre adolescentes que 

cursan materias artísticas y los que no lo hacen. 

Método 

Se han estudiado diferentes capacidades cognitivas en 215 adolescentes que estudian 

bachillerato, comparando los que tienen formación artística en música y danza con los 

que no tienen ningún complemento formativo ni practico a este nivel. Se les ha aplicado 

diferentes test como el D2, de Brickenkamp, el GEFT, forma colectiva del test de 

figuras enmascaradas de Witkin, Oltman, Raskin y Karp, y pruebas de ansiedad STAI 

de Spielberger. 

Resultados 

Se han obtenido mejores niveles de rendimiento en los test aplicados a los estudiantes 

de enseñanzas artísticas con respecto a los alumnos que cursan estudios de bachiller sin 

formación en estas áreas. 

Conclusiones 

Las enseñanzas artísticas de música y danza potencian el desarrollo cognitivo. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  VÍA HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y 

CREACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES 

Mª Amparo Muñoz Blasco 

Universidad de Valencia 

INTRODUCCIÓN 

¿Es la educación artística una vía para atender las necesidades y características 

específicas del alumnado? ¿En qué modo la educación artística puede ayudar en el 

proceso de inclusión de estos alumnos? 

OBJETIVOS 

El estudio trata de reflejar mediante el desarrollo de un proyecto de investigación-acción 

en el aula, cómo a través de la educación artística se consigue aprender, progresar y 

fomentar el esfuerzo, las posibilidades y competencias de cada persona, en un momento 

y un contexto en el que las actitudes y los valores personales tan desolados se 

encuentran: una apuesta hacia la inclusión educativa a través de la educación y práctica 

artística. 

MÉTODO 

La experiencia en la que se centra el estudio tiene como campo de aplicación el 

alumnado de un Programa de Cualificación Profesional Inicial, en el que se ha puesto en 

marcha de manera experimental la adquisición de competencias mediante el trabajo por 

proyectos artísticos.  

RESULTADO 

Con el desarrollo del proyecto hemos conseguido emplear la educación y creación 

artística como eje integrador de conocimientos de distintos ámbitos así como conseguir 

que, a través de ello, el alumnado sea capaz de adquirir tanto competencias 

comunicativas (lingüística y audiovisual; artística y cultural) que les permitan aprender 

a comunicarse para saber expresar hechos, conceptos, emociones, ideas,é; 

competencias metodológicas (aprender a aprender) que les ayuden a desarrollar métodos 

de trabajo eficaces y adecuados para resolver problemas planteados en diferentes 

situaciones; y competencias personales (autonomía e iniciativa personal) que ayuden a 

desarrollar las emociones, dirigidas a uno mismo y a los demás. 

CONCLUSIONES 

Con el trabajo realizado se han conseguido, a través de una propuesta artística, los 

siguientes logros: 

Å Desarrollar el afianzamiento de la identidad y de la autonom²a personal. 

Å Disfrutar de la convivencia constructiva. 

Å Saber aprender y hacer en su contexto escolar. 
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ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN INSTRUMENTAL CON  ALUMNOS DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA  A TRAVÉS DE LA MÚSIC A DE MOROS Y 

CRISTIANOS 

Ana María Botella Nicolás, Rafael Fernández Maximiano y Silvia Martínez Gallego 

Universitat de València  

manifestaciones artísticas y culturales más importantes de la Comunidad Valenciana. Es 

una música incidental en constante evolución que se materializa en sus tres formas para 

el desfile: marcha mora, marcha cristiana y pasodoble.  

El objetivo de esta comunicación es realizar un estudio comparativo de la expresión 

instrumental utilizando dos tipos de música distintas: la música clásica y la música de 

moros y cristianos, para conocer si ésta facilita el aprendizaje de los contenidos 

musicales en comparación con la música culta. 

El estudio se tipifica como una evaluación de necesidades del folklore musical y su 

didáctica. La orientación metodológica que ha orientado este proceso conjuga un 

enfoque cuantitativo para describir las variables de interés y hacer las comparaciones 

necesarias- y métodos de orientación cualitativa -para profundizar y completar la 

información cuantitativa obtenida-. Se pretende, en definitiva, sistematizar la 

información para poder tenerla en cuenta de cara a formular propuestas sobre su estudio 

o elaborar materiales curriculares para trabajarla en el aula. 

Los resultados obtenidos demuestran cómo la Música de Moros y Cristianos es un 

material válido para trabajar en el aula de secundaria que facilita en el alumno una 

mejor comprensión del hecho musical. Además, es un complemento en la formación del 

alumnado que debemos trabajar ya que forma parte de su cultura y aparece contemplado 

en el currículum de esta etapa educativa. 
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EL PROFESORADO DE MÚSICA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ANTE LA 

AUDICIÓN MUSICAL: INCIDENCIA EN LA PRÁ CTICA DOCENTE  

Ana María Botella Nicolás y Jose Vicente Gimeno Romero 

Universitat de València  

El objetivo de esta comunicación responde al interés por conocer la incidencia de la 

audición musical en la práctica docente del profesorado de música de enseñanza 

secundaria. Se pretende saber cuál es la utilización que los profesores hacen de la 

audición musical en sus clases, sus planteamientos metodológicos y estrategias 

didácticas o el repertorio que proponen, con el fin de conocer mejor la realidad de la 

educación auditiva que se está llevando a cabo actualmente en este contexto educativo.  

 

Con esta finalidad, se ha llevado a cabo un estudio exploratorio ñex post factoò que 

utiliza el método encuesta mediante la utilización de un cuestionario elaborado ex 

profeso, el cual se compone de las pertinentes variables de clasificación -las cuales 

permiten una primera clasificación de la muestra-, seguidas de otras relativas a la 

educación auditiva en la enseñanza secundaria. La población de referencia para obtener 

la muestra la constituyen los profesores de música que imparten docencia en la 

enseñanza secundaria en la provincia de Valencia.  

A nivel metodológico se ha seguido una estrategia de complementación, que combina 

métodos de orientación cuantitativa con métodos cualitativos para profundizar y 

completar la información cuantitativa obtenida.  

Los resultados obtenidos indican hasta qué punto la educación musical que reciben los 

alumnos les procura una auténtica sensibilización hacia todo tipo de música, 

preparándolos para que puedan elegir libremente y con criterio sus preferencias 

musicales, contribuyendo así a una formación integral, finalidad última de la educación. 
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BIENESTAR DEL PROFESORADO Y ALUMNADO UNI VERSITARIO. 

DESCRIPCIÓN DE ALGUN AS VARIABLES PERSONALES Y DOCENTES 

QUE CONTRIBUYEN AL M ISMO 

Lucía Herrera Torres 

Universidad de Granada 

La Educación Superior se encuentra inmersa dentro de un proceso de cambio y ajuste, 

derivado del proceso de convergencia europea (Jacobs & van der Ploeg, 2006; Justice et 

al., 2006; Paganini et al., 2006). En ella coexisten una serie de situaciones, contextos y 

características diferenciales del resto de etapas educativas. El presente simposio tiene 

como objetivo principal describir diferentes variables personales y docentes que 

contribuyen al bienestar del profesorado y alumnado universitario. Al respecto, en 

primer lugar, se pondrá de manifiesto la idoneidad de desarrollar procesos de 

mentorización entre el profesorado universitario más experimentado (senior) y el 

profesorado novel (junior) y se describirán dos proyectos desarrollados con una doble 

finalidad: contribuir al desarrollo de competencias docentes del profesorado 

universitario, su integración en la institución universitaria y bienestar; y favorecer, a su 

vez, la adquisición y desarrollo de competencias en el alumnado universitario.  

En segundo lugar, se analizará la relación entre una serie de Fortalezas Personales 

(Sabiduría y Conocimiento, Coraje, Humanidad, Justicia, Contención y Trascendencia) 

y la Eficacia Docente percibida en una muestra de profesores. Coincidiendo con el 

paradigma derivado de la Psicología Positiva, se pone de manifiesto la necesidad de 

atender en la formación inicial y permanente del profesorado a este ámbito. 

En tercer lugar, se atenderá a la inclusión del alumnado con discapacidad en la 

universidad (CERMI, 2013; LOMLOU, 2007). Para ello, se describirá un estudio cuyo 

objetivo es identificar prácticas inclusivas en el profesorado universitario así como sus 

posibles debilidades y fortalezas para favorecer o dificultar la inclusión del alumnado 

con discapacidad en los estudios superiores. 

Para finalizar, dada la importancia de las relaciones de pareja en el alumnado 

universitario, se analiza en una muestra la frecuencia de ocurrencia, dentro de las 

mismas, de determinadas conductas y actitudes de violencia, además de la relación con 

su bienestar psicológico. 
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MENTORIZACIÓN DEL PR OFESORADO NOVEL UNIV ERSITARIO. 

CONTRIBUCIÓN AL DESA RROLLO DE COMPETENCI AS DOCENTES 

Lucía Herrera Torres 

Universidad de Granada 

Tradicionalmente el profesorado universitario ha estado enfocado hacia el dominio de 

los contenidos de un área o disciplina concreta (Brauer, 2013; Mas, 2011; Zabalza & 

Zabalza, 2010), no contando con una formación docente integral que atienda al proceso 

de enseñanza-aprendizaje como un proceso de naturaleza social, activa, constructiva y 

autorregulada (Byrnes, 2009; Ormrod, 2011; Sampascual, 2009; Snowman, McCown, 

& Biehler, 2009). Una posible alternativa es atender a los modelos teóricos y resultados 

derivados de la investigación en diferentes áreas de la Psicología (Psicología de la 

Educación, Psicología del Aprendizaje, Psicología Organizacional, etc.), los cuales son 

aplicables dentro de un proceso de Mentorización o Mentoring (Allen & Eby, 2010; 

American Psychological Association, 2006; Svinicki & McKeachie, 2010). Así, por 

ejemplo, los procesos de Mentoring influyen positivamente en el incremento de los 

esfuerzos dirigidos hacia la consecución de una meta, del bienestar psicológico y la 

felicidad (Green, Oades, & Grant, 2006; Spence & Grant, 2007) así como de la 

Inteligencia Emocional (Cherniss, Grimm, & Liautaud, 2010; Goleman, 2011). 

Múltiples estudios muestran los beneficios de la mentorización en el ámbito 

universitario (Johnson, 2006; Tracy, Jagsi, Starr, & Tarbell, 2004; Wasserstein, 

Quistberg, & Shea, 2007), por lo que en el presente trabajo se describen dos proyectos 

de mentorización, financiados por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad de la 

Universidad de Granada, en los que profesorado más experimentado guiaba y orientaba 

al profesorado novel en su desarrollo académico y profesional. 
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TRASCENDENCIA Y HUMA NIDAD: FORTALEZAS PE RSONALES DEL 

PROFESORADO PREDICTORAS DE LA EFICACIA D OCENTE 

Teresa María Perandones González 

Universidad de Alicante 

Desde el surgimiento de la Psicología Positiva ha proliferado una gran cantidad de 

literatura científica e investigaciones en torno a la influencia de las competencias 

emocionales y personales en diferentes aspectos y ámbitos de nuestras vidas, entre ellos 

el profesional (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Ernst, Gillham, & 

Linkins, 2009). Desde este paradigma, el objetivo de la presente investigación es 

analizar la capacidad predictiva de las Fortalezas Personales del profesorado sobre la 

Eficacia Docente. El estudio se ha llevado a cabo en todos los niveles educativos, desde 

la Educación Infantil hasta la Educación Superior, en dos países (República Dominicana 

y España), con una muestra de 454 docentes. Los instrumentos utilizados han sido el 

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales (Values in Action Inventory of Strengths: 

VIA -IS, Peterson & Seligman, 2004), que evalúa las fortalezas personales: Sabiduría y 

Conocimiento, Coraje, Humanidad, Justicia, Contención y Trascendencia; y la Escala 

de Eficacia Docente (Teacher Efficacy Scale, Hoy & Woolfolk, 1993), la cual mide dos 

dimensiones: la Eficacia Docente y la Eficacia Personal. Los resultados obtenidos a 

través de los análisis de correlación y de regresión señalan, por una parte, 

intercorrelaciones significativas entre las dos dimensiones de la Escala de Eficacia 

Docente y las seis fortalezas personales; y, por otra, la capacidad predictiva, respecto a 

la Eficacia Docente, de dos Fortalezas Personales: la Humanidad y la Trascendencia. 

Las conclusiones del estudio plantean la incorporación, en la formación inicial y 

permanente del profesorado, de las Fortalezas Personales, promoviendo el cultivo de la 

Trascendencia y la Humanidad, dada la justificación empírica obtenida en la 

investigación. 
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METODOLOGÍAS INCLUSI VAS Y ALUMNADO CON D ISCAPACIDAD EN 

LA UNIVERSIDAD  

Asunción Lledó Carreres 

Universidad de Alicante 

En la actualidad la Universidad está protagonizando un cambio curricular significativo 

que emana del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El reconocimiento de 

la flexibilidad y diversidad curricular supone una aceptación de la heterogeneidad 

existente entre el estudiante universitario. Para ello, se ha de reconsiderar la eficacia de 

los procesos de adaptación de los aprendizajes, lo que implica diversos retos. Entre 

ellos, las universidades se plantean la apuesta por la inclusión del alumnado con 

discapacidad (CERMI, 2013; LOMLOU, 2007). Desde esta perpectiva, el presente 

trabajo muestra un estudio realizado en el contexto universitario, con el objetivo de 

identificar prácticas inclusivas en el profesorado universitario así como sus posibles 

debilidades y fortalezas que puedan favorecer o dificultar la inclusión del alumnado con 

discapacidad en los estudios superiores. Para ello, se llevó a cabo un estudio 

cuantitativo de carácter descriptivo. Participaron 106 profesores y profesoras titulares de 

universidad pertenecientes a las distintas ramas de conocimiento, elegidos por muestreo 

aleatorio. Se diseñó un cuestionario ad hoc, el cuestionario Alumnado con Discapacidad 

en la Universidad (ADU), para cuya validación de contenido y obtención de diferentes 

indicadores se empleó la técnica de juicio de expertos (25 profesionales identificados 

como especialistas en este ámbito). El cuestionario definitivo estuvo formado por tres 

apartados: a) datos descriptivos de la muestra, formado por siete ítems; b) atención del 

alumnado con discapacidad (30 ítems); c) metodologías que, en general, utiliza el 

profesorado universitario (10 ítems). Además, se calculó la fiabilidad del cuestionario, 

obteniendo un índice de consistencia interna, mediante el estadístico Alfa de Cronbach, 

de .89 

Los resultados revelan la necesidad de acometer en el contexto universitario una serie 

de actuaciones encaminadas a introducir propuestas inclusivas acordes con las 

necesidades educativas del alumnado con discapacidad. Este es uno de los retos 

pendientes que tienen que protagonizar las universidades. 
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VIOLENCIA EN EL NOVI AZGO Y BIENESTAR PSI COLÓGICO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSI TARIOS. ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL SEXO Y 

EL ORIGEN CULTURAL  

Laila Mohamed Mohand 

Universidad de Granada 

En las últimas décadas se ha presenciado la aplicación de políticas internacionales y 

nacionales orientadas hacia la lucha contra la violencia de género, por lo que se han 

diseñado e implementado actuaciones cuyo objetivo prioritario se focaliza en la 

igualdad de género (Fontanil, Ezama, Fernández, Gil, Herrero, & Paz, 2005; Labrador, 

Fernández-Velasco, & Rincón, 2010; World Health Organization, 2005). Estudios 

recientes, como el de Rodríguez-Franco, Antuña, López-Cepero, Rodríguez-Díaz, & 

Bringas (2012), dirigen la mirada hacia una nueva tipología de violencia de pareja que 

cada vez es más frecuente, la ejercida dentro de las parejas adolescentes. El presente 

trabajo tiene por objetivo desarrollar un estudio descriptivo sobre la frecuencia de 

ocurrencia, dentro de las relaciones de pareja, de determinadas conductas y actitudes de 

violencia en estudiantes universitarios, además de determinar su relación con el 

bienestar psicológico de los mismos. Igualmente, se analiza si existen diferencias en 

función del sexo y grupo cultural de pertenencia. Para ello, han participado 100 jóvenes 

universitarios de la universidad de Granada, concretamente en el Campus Universitario 

de Melilla (19.0% hombres y 81.0% mujeres), con un rango de edad de 18-25 años y 

una edad media de 22.14 (DT = 3.17). En función del grupo cultural, el 68.0% era de 

origen cultural europeo y el 32.0% pertenecía al grupo cultural amazight (procedente de 

la zona del Rif de Marruecos). Para la recogida de información se ha empleado una 

adaptación del Cuestionario de violencia entre novios (CUVINO), diseñado por 

Rodríguez-Franco, Antuña, Rodríguez-Díaz, Herrero, & Nieves (2007), y la Escala de 

Bienestar Psicológico (EBP) de Sánchez-Cánovas (2007). Se discute la necesidad de 

implementar medidas preventivas de la violencia de pareja y de las conductas violentas 

que puedan desencadenar en posibles casos de violencia de género posteriores. 
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EVOLUCIÓN DE COMUNID ADES VIRTUALES DOCEN TES AL REPENSAR 

LAS DISCIPLINAS  

María Eugenia Ramírez Solís, Liliana Suárez Téllez y María Isabel Segura Gortares 

Instituto Politécnico Nacional, CECyT14/CGFIE/CECyT4 

El desarrollo y consolidación de una comunidad virtual se percibe en la interacción de 

sus miembros en ambientes enriquecidos con TIC, cuando avanzan de la fase de 

motivación y socialización a compartir información relevante y reflexiones propias, 

hacia la construcción co-participativa de nuevos conocimientos para llegar a trascender 

de las metas personales y extender y multiplicar la comunidad (Brenson-Lazan 2001), 

creando una red de redes.  

En esta investigación estudiamos la evolución de tres comunidades virtuales para las 

disciplinas de Matemáticas, Cultura Financiera y Bioquímica a través de los foros de 

discusión de seminarios cuyo propósito es vincular, a través del diálogo, la 

investigación educativa con la docencia para usar sus resultados en la toma de 

decisiones profesionales. Documentamos, con una mirada sistemática a través de 

dimensiones, y subcategorías (Ramírez et al, 2011), cómo se expresa este diálogo para 

impulsar su mejora. Del análisis de contenido se observa que los foros en los que se 

asientan estas comunidades tienen una moderación horizontal y se hace uso de 

diferentes formas del pensamiento. Las preguntas directas de los participantes se 

vinculan con los temas de interés y en su aplicación para el desarrollo de la docencia. 

Aunque hay participantes que intentan interpretar la información y argumentar ideas 

personales alrededor del tema utilizando como referencias los documentos de 

investigación, aún es insipiente el uso de resultados de investigaciones para sustentar 

sus ideas en la práctica docente. En ninguno caso se valoró la credibilidad de los 

argumentos teóricos presentado.  

De los resultados de estos análisis obtenemos que las comunidades virtuales han 

transitado por las tres primeras fases de su desarrollo: socialización, motivación e 

intercambio, sin embargo aún falta avanzar a la construcción y trascendencia de la 

comunidad.  

 

Brenson-Lazan, G. (2001). Etapas de desarrollo y facilitación en una comunidad virtual 

de aprendizaje. http://amauta.org/CADI.pdf 
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DESARROLLO DE HABILI DADES METODOLÓGICAS A TRAVÉS DE LA 

INTRODUCCIÓ N DE UNA ASIGNATURA DE MÉTODOS DE TRABAJ O EN 

INGENIERÍA DE PREGRA DO 

Alexandra R. Costa y José S. Rodrigues 

Escuela de Ingenería, Politécnico de Porto, Portugal 

La experiencia nos ha demostrado que el fracaso de los estudiantes en la educación 

superior no depende sólo de la falta de habilidades y técnicas cognitivas, pero se ve 

influenciada en gran medida por la falta de metodologías de trabajo que permitan a los 

estudiantes y más tarde a los profesionales la estructuración de su actividad de manera 

eficiente y eficaz. Estas dificultades metodológicas que se hacen más evidentes con la 

masificación de la educación superior de las últimas décadas y están fuertemente 

asociados, en nuestra opinión, a algunas características de la cultura portuguesa. De 

hecho, como afirma Hofstede (2010), la cultura nacional es una programación colectiva, 

un software de la mente que influye en la forma de pensar, de sentir y actuar. Bajo estas 

premisas, y teniendo la oportunidad de reorganizar el plan de estudios con el proceso de 

Bolonia, incluimos en algunos cursos del Instituto Superior de Ingeniería de Porto una 

asignatura de métodología de trabajo en Ingeniería, que tiene como objetivo desarrollar 

las habilidades relacionadas con los métodos de trabajo. Con el fin de facilitar la 

aplicación práctica de estos métodos de trabajo, se utiliza el aprendizaje basado en 

proyectos metodología (PBL) y desarrollamos un conjunto de mejores prácticas de 

gestión de tareas y proyectos basados en PMBOK ® - Project Management Body of 

Knowledge. En este trabajo se presenta la experiencia adquirida a lo largo de los cinco 

años de esta asignatura. 
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MULTILINGUAL AND MUL TICULTURAL PRACTICES  IN HIGHER 

EDUCATION: THE PROJE CT INTLUNI  

Joanne Paisana, Maria Alfredo Moreira and Xaquín Nuñéz Sabarís 

University of Minho 

As the European Higher Education Area expands and the internationalization of higher 

education develops, many Higher Education Institutions (HEIs) face new challenges. 

Both students and lecturers form much more heterogeneous groups, speaking a 

multitude of languages and representing a wide spectrum of cultural backgrounds. A 

truly international educational environment is in the making, thus fulfilling the aims and 

objectives of Europe 2020, Youth on the Move and, indeed, the Bologna 2020 goals. 

However, the change also presents challenges to the HEIs, many of which have adopted 

an English-only environment where English has become the foreign language of choice, 

and where HEIs offer their degree programs in English. 

This communication will present the European Erasmus Project ñInternational 

University: The challenges of the multilingual and multicultural learning spaceò 

(IntlUni, 526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW), whose main objectives are 1) 

To identify the various different types of settings for the international HEI with a view 

to establishing a typology of such settings (e.g. teaching through the national language 

or another language to national and international students with lecturers teaching 

through their L1, L2 or L3) and 2) To identify the linguistic, cultural and pedagogical / 

didactic challenges in the various types of HEIs in the typology. 

The first preliminary results will be discussed i.e. identification of the Higher Education 

typologies and the challenges the HEIs themselves confess to facing with regard to 

linguistic, cultural and pedagogic-didactic issues in the international higher educational 

teaching/learning space. The University of Minho will be contrasted with those of the 

other HE institutions and implications for Higher Education language policy, cultural 

socialization of international students and European cooperation in this area will be 

assessed. 

These results were obtained through questionnaires and group interviews in the 38 HEIs 

involved in the project (from 27 countries) and indicate a wide variety of HE 

international learning space scenarios. 
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PROPUESTA DE UN MODELO DE ESTIMACIÓN DEL  ABANDONO 

Leguey Galán, S., Cid Cid, Ana I. y García Lázaro, Desiré 

Universidad Rey Juan Carlos 

INTRODUCCIÓN 

El abandono, también en los estudios universitarios, es una de los grandes problemas 

que debe afrontar la Universidad Pública. La preocupación por este tema se manifiesta 

por la incorporación de las tasas de abandono como un indicador de calidad del sistema. 

Estas tasas se calculan a posteriori, una vez se conoce el número total de abandonos. 

La identificación temprana de los alumnos que abandonan posibilitaría un sistema de 

actuación individualizado, además de contar con una medida en tiempo real de la 

eficiencia del sistema.  

OBJETIVOS 

El propósito de este trabajo es analizar las diferencias que existen entre la población de 

estudiantes que termina sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la 

Universidad Rey Juan Carlos y aquellos que no lo hacen. Se trata de diseñar un sistema 

de detección de alumnos con altas probabilidades de no finalizar sus estudios, es decir, 

de construir una medida objetiva del riesgo individual de abandono. Obtendremos 

además una estimación de la proporción de alumnos que no terminarán sus estudios. 

METODOLOGÍA 

Partiendo de los datos disponibles en la secretaría de alumnos estudiaremos las 

diferencias entre los alumnos que abandonan la titulación y los que no. Emplearemos 

como factores discriminantes las características socioeconómicas que se registran en el 

proceso de matrícula y los datos disponibles sobre trayectoria académica. 

Identificaremos los factores relevantes y los usaremos como variables independientes 

para ajustar un modelo de estimación de la probabilidad de abandono.  

RESULTADOS 

Obtendremos una descripción de las variables relevantes y su incidencia en el abandono 

y una metodología de cálculo del riesgo individual y tasa global de abandono, además 

de los valores concretos para la titulación en estudio. 
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LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARI AS EN BELLAS ARTES Y LA 

MOTIVACIÓN DEL ALUMN ADO. 

Paula Santiago Martín de Madrid y David Pérez Rodrigo 

Universitat Politècnica de València 

En el actual sistema universitario, la aplicación de los ECTS ha favorecido la nueva 

concepción del taller en las artes visuales, dado que el alumnado adquiere un 

conocimiento instrumental, a la par que la capacitación para el uso de herramientas 

básicas de carácter conceptual y reflexivo. Asimismo, los talleres tienen como objetivo 

primordial estimular los procesos experimentales y favorecer la valoración crítica de los 

mismos, hecho que se complementa con la potenciación de competencias y habilidades 

en el discente. Por otro lado, cabe tener en consideración que cuando el alumnado de 

bellas artes desarrolla su proyecto personal, lleva a cabo una praxis integral en la cual se 

enfrenta a un proceso que comprende todos los pasos que se extienden desde la ideación 

hasta la materialización de la obra. De este modo, aplica de manera global los 

conocimientos adquiridos, hecho que le lleva a utilizar sistemas proyectivos, 

conocimientos técnicos y materiales, aspectos de composición y contextualización, etc.  

 

En este contexto y en relación a la planificación de la docencia, nuestro objetivo va 

dirigido a la elaboración y diseño de un programa adaptado a las circunstancias de la 

materia y del contexto, mediante la selección de diversos dispositivos y procedimientos 

que nos van a permitir comunicar los contenidos de la mejor forma posible para facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por tanto, la motivación y la 

participación activa del alumnado se constituyen como elementos fundamentales en el 

proceso, razón por la que se otorga una especial relevancia a los siguientes factores: el 

uso de diferentes metodologías en la docencia, la implicación del alumnado en la 

materia de estudio, la configuración de canales óptimos de comunicación y el 

establecimiento de relaciones entre la adquisición de conocimiento y su aplicación 

práctica en el ámbito profesional y en contextos reales. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

124 

 

EL APRENDIZAJE BASAD O EN PROBLEMAS EN LA  ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA DE LAS  ARTES: UN ANÁLISIS SOBRE EL EFECTO DEL 

TUTOR EN LA ACTITUD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Guillem Antequera Gallego, Eva Gregori Giralt y José Luis Menéndez Varela 

Universidad de Barcelona 

Que la figura del tutor-facilitador constituya ðjunto con el diseño de las situaciones 

problemáticasð la piedra angular del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se 

refleja en el creciente interés que dicho asunto de investigación ha recibido por parte de 

la literatura especializada en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, que dicho interés 

se haya circunscrito casi exclusivamente al sector de conocimiento de las Ciencias de la 

Salud y a la titulación de Medicina pone de manifiesto la urgencia de reflexión y 

análisis desde otros contextos educativos. En respuesta a esa necesidad, nuestro trabajo 

presenta un programa de ABP que el Observatorio sobre la Didáctica de las Artes 

(ODAS) puso en marcha durante el curso académico 2009-2010 en la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. El análisis que ofrecemos tiene por 

finalidad estudiar, desde un enfoque cualitativo y a partir de un estudio de caso, la 

influencia del tutor en la actitud y el comportamiento de los estudiantes en las sesiones 

de tutoría. La selección de la muestra y su tamaño respondieron a criterios teóricos 

vinculados con el rendimiento académico de los estudiantes, con la tipología de tutor ð

experto o no expertoð participante y con el principio de saturación informativa de las 

categorías. La recogida de los datos se llevó a cabo a partir de las grabaciones de las 

tutorías de cuatro grupos de trabajo. Los resultados manifestaron diferencias 

significativas en el comportamiento y la actitud de los estudiantes que se explican no en 

función de su rendimiento académico sino por el hecho de haber sido guiados por un 

tutor experto o un tutor no-experto. Esto permite concluir la importancia de la figura del 

tutor en las interacciones que se producen en los grupos de trabajo. 
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EL APRENDIZAJE SERVI CIO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 

LAS ARTES. UN ESTUDIO DE SUS RESULTADOS ACADÉMICOS  

Eva Gregori Giralt, José Luis Menéndez Varela y Guillem Antequera Gallego 

Universidad de Barcelona 

Está ampliamente reconocido que el Aprendizaje Servicio (ApS) contribuye al 

compromiso de la institución universitaria con el bienestar social y genera experiencias 

educativas compartidas en torno a los valores fundamentales de las sociedades 

democráticas. La calidad de los proyectos de esta naturaleza pasa por tres presupuestos: 

una implicación decidida de la universidad en la denominada tercera misión, el impulso 

de una investigación multidisciplinaria y una formación específica de los egresados en 

este terreno. Sin embargo, fuera del ámbito de la educación social y la psicología social, 

los proyectos de ApS son prácticamente inexistentes; toda vez que en el tercer sector se 

observa una inequívoca tendencia al desarrollo de intervenciones que exigen equipos 

multidisciplinarios. El asunto afecta también a los egresados de las titulaciones 

universitarias de las artes por el incremento de proyectos que total o parcialmente 

incorporan actividades artísticas. De ahí, la necesidad de incluir esta especialización 

profesional en los planes de estudios, destacando las aportaciones singulares del campo 

de las artes. El objeto de esta comunicación es describir un formato de ApS aplicado en 

una asignatura de las titulaciones de Bellas Artes, Diseño y Conservación-Restauración. 

Acto seguido, se presenta un estudio empírico sobre las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en el proceso de evaluación continuada que les ocupó durante todo el curso. 

El volumen total de datos manejados fue de 3283 puntuaciones. En lo que se refiere a la 

dimensión sumativa de la evaluación los resultados fueron muy prometedores. En 

cuanto a la dimensión formativa, se constató la existencia de diferencias significativas 

que permiten inferir la existencia de un progreso mantenido en los aprendizajes. Los 

buenos resultados autorizan a impulsar este tipo de iniciativas en el conjunto de la 

titulación. 
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PROGRAMAS COLABORATI VOS CON INICIATIVAS COLECTIVAS 

VINCULADOS AL TERRIT ORIO Y APLICADOS A L A DOCENCIA EN 

ARTE. 

Eulàlia Grau Costa, Ascensión García García y Rosa povedano Ferre 

Universidad de Barcelona 

Introducción: 

Expondremos los distintos proyectos de colaboración con la asociación sin ánimo de 

lucro, Obrador Xisqueta, y la Facultat de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 

Esta asociación está vinculada a otras dentro de la potenciación y recuperación del 

territorio rural de los Pirineos, ubicadas en el Pallars Sobirà (Alto Pirineo), como son la 

asociación Rurbans y el proyecto Grípia. Toda ellas reestablecen la posibilidad de 

dinamización económica y social a partir de la revaloralización de los oficios y 

artesanías del lugar. Concretamente el oficio del pastoreo y aquellos que devienen en 

consecuencia: esquilador/a, hilador/a, tejedor/aéAdem§s reestructuran la posibilidad 

domestica de lo artesanal como economía alternativa de subsistencia, dando valor a lo 

que nos es propio por tradición (en vías de desaparición) o a lo que es colectivo como 

trabajo sostenible. 

Objetivos: 

Presentaremos como introducir estos proyectos en el currículum académico, las 

posibilidades dentro de metodologías específicas que lo facilitan (método de proyecto u 

otros). Y el potencial creativo de las técnicas artesanales. 

Resultados: 

Ejemplificaremos resultados experimentados en distintos niveles educativos y 

actividades desarrolladas en colaboración con entidades públicas o privadas. 

Aportaremos propuestas de continuidad y de apuesta por la ecología, sostenibilidad y 

territorio, tanto como competencia transversal, como eje vertebrador en la didáctica. 

Conclusiones: 

Esperamos poder concluir con un avance entusiasta hacia nuevos proyectos con la 

misma asociación y con otras que complementen nuestros objetivos integradores. 
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LA UTILIZACIÓN DE LA S RÚBRICAS EN BELLAS ARTES. ALGUNAS 

CUESTIONES SOBRE LA VALIDEZ  

José Luis Menéndez Varela, Eva Gregori Giralt y Guillem Antequera Gallego 

Universidad de Barcelona 

Las rúbricas se presentan como un recurso con potenciales beneficios educativos en tres 

vertientes. Primero, en el establecimiento de un conocimiento compartido entre 

estudiantes y profesores acerca de los aprendizajes en cuestión, lo que permite mejorar 

la autorregulación del estudiante y la realimentación por parte del docente. Segundo, en 

la construcción de una base sólida para reflexionar sobre los resultados de aprendizaje 

del estudiante y sobre futuras acciones de mejora; en este sentido, las rúbricas pueden 

favorecer la revisión crítica de los curricula. Tercero, y como resultado de lo anterior, en 

el terreno de la evaluación continuada de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, las 

rúbricas no se han librado de las dudas en cuanto a la validez y fiabilidad. El asunto de 

la validez de las inferencias derivadas de la utilización de un sistema de rúbricas 

constituyó el objeto de este análisis; más concretamente el examen de su validez de 

constructo. Con un enfoque cuantitativo, este estudio empírico se realizó sobre las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes de una asignatura de formación básica de la 

titulación de Bellas Artes, en las tres fases de evaluación de sus proyectos artísticos 

realizadas a lo largo del semestre. Dos profesores y otros dos investigadores utilizaron 

un sistema de tres rúbricas caracterizado por un número variable de dimensiones y 

cuatro niveles de consecución. El volumen total de datos manejados fue de 5300 

puntuaciones. Los resultados mostraron una validez aceptable con la existencia de dos 

factores que explican más del 67% de la varianza. El estudio permitió concluir la 

coherencia existente entre los distintos elementos que constituyeron las rúbricas. En lo 

que concierne a las limitaciones del estudio, dicha coherencia es una razón necesaria 

pero no suficiente en la verificación de la validez. 
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METODOLOGÍAS PARA EL  DESCUBRIMIENTO Y DERIVAS  ARTÍSTICAS  

Eulalia Grau Costa, Jorge Carlos Negrete Gutiérrez, Guillermo Grasso Galera, Joan A. 

Valle Marti, Teresa Roca Milla y Lúa Coderch Jiménez 

Universidad de Barcelona 

Introducción: 

Des del uso de las metodologías para el redescubrir de los propios límites y capacidades 

adquiridas, a partir de los procesos creativos, iniciamos distintas actividades adaptadas a 

las distintas edades y niveles de enseñanza y aprendizaje. Para ello estudiamos los 

condicionantes necesarios para establecer distintos ritmos de autoconocimiento dentro 

de los mecanismos evolutivos del mismo alumnado. Prevemos recorridos diversos como 

soluciones individuales o colectivas y establecemos estrategias didácticas hacia la 

continuidad o la diferencia en la elaboración de las actividades didácticas. 

Objetivos: 

La ponencia pretende relacionar experiencias sistematizadas que han sido comprobadas 

y/o contrastadas con dinámicas procedimentales propias de las derivas artísticas. 

Estableciendo criterios comparativos que permitan generar el debate sobre la 

prevalencia de estos métodos en actividades que promuevan las capacitaciones en la 

creatividad del individuo.  

Resultados: 

Ejemplificaremos resultados y aportaremos propuestas de adaptación a los curriculums 

escolares en paralelo a los curriculums universitarios. Mostraremos esquemas 

comparados de aplicaciones en trabajos en equipo valorando así su competencia 

transversal) o en alternativas individuales (que canalicen competencias en comunicación 

y capacitación crítica), pero primordialmente atenderemos a la inmersión en procesos de 

la creación. 

Conclusiones: 

Confrontaremos precedentes en estas estrategias docentes con propuestas alternativas 

para la enseñanza actual y su adaptación a los distintos niveles del aprendizaje en las 

artes, principalmente visuales y plásticas. Dejaremos abierto el debate con el fin de 

promover la dilatación multidisciplinar de la experiencia. 
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PERSONAL ADJUSTMENT AND ITS RELATION WIT H AGGRESSIVE 

BEHAVIOUR  

Pedro Senabre, Sergio Murgui y Yolanda Ruiz 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

Introduction: An appropriate personal adjustment during adolescence, defining 

appropriate as an optimal level of self-esteem and satisfaction, constitutes a protective 

factor against behavioural problems that happen during adolescence. 

Aim: The present communication aims to analyse the relation that exists between 

personal adjustment, measured by multidimensional self-esteem and personal 

satisfaction, and the aggressive reagent behaviour in adolescent children, once 

established the possible sex and age differences in these variables. 

Method: 771 adolescents aged between 11 and 17 of schools of the province of 

Valencia participated, who responded the AF5 self-concept questionnaire (García and 

Musitu, 2003), the SWLS Satisfaction Scale (Atienza, Pons, Balaguer and García-

Merita, 2000), and the School Aggression Scale (CA) by Little (2003). Sex and age 

group differences were calculated and the relations between the dimensions of self-

concept and reagent aggressive were analysed. 

Results: Men and the group aged 15 to17 scored higher in reagent aggressiveness. In the 

analysis of correlation and regression we found a positive relation between aggressive 

behaviour and physical self-esteem, and an inverse relation with academic dimension 

and life satisfaction. 

Conclusions: Although it is usual that, with a global measure, aggressive behaviour is 

negatively related to global self-esteem, our results show that we can obtain different 

measures according to the instrument used to evaluate this self-esteem. 
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PURPOSE IN LIFE AND ITS RELATION WITH AG GRESSIVE BEHAVIOUR  

Pedro Senabre, Sergio Murgui y Cecilia Phlips 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

Introduction: During adolescence, a person faces diferentes changes amongst with 

figures the search for an identity and finding a meaning to one s life supposes an 

important psychological adjusment that, frequently, is made difficult because of the 

implication of the adolescent in aggressive acts. 

Aim: The present communication aims to analyse the relation that exists between 

purpose in life and aggressive behaviour in response in adolescents, as well as the sex 

and age differences that occur in both variables. 

Method: For this purpose, we passed to 771 adolescents (354 males and 409 females; 

aged between 11 and 17), belonging to state, private and state assisted centres of the 

province of Valencia, the "Purpose in Life Test" (PIL), in the translated version of 

Crumbaugh and Maholick, and the School Aggression Scale (CA) by Little. 

Results: We prove gender as a discrimination factor, as males show a higher score in the 

subfactor that evaluates the tension between freedom and fate in human life and the 

confrontation of death as an inevitable fate. Regarding aggressive response, males are 

more aggressive than women in those behaviours which imply a direct confrontation to 

others as a defensive response. As for relations between the two variables, purpose in 

life maintains a negative correlation with the aggressive reagent behaviour of the 

adolescent, both manifest and relational. This way, people who find a meaning in their 

lives react in a less aggressive way and are less involved in violent behaviours. 

Conclusions: The absence of goals and targets in life allows us to predict aggressive 

reagent behaviour, both directly and indirectly. This absence of targets to fight for and 

certain immaturity in the confrontation of life and death, can lead to a condition of 

frustration that can make the adolescent react in a violent way. 
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COMPORTAMIENTOS DE A COSO MÁS PRESENTES EN SITUACIONES DE 

MALTRATO ENTRE IGUAL ES 

Mª Mar Muñoz Prieto 

Universidad de Vigo 

El acoso escolar se ha convertido en los últimos años en una de las preocupaciones 

fundamentales que conciernen al ámbito educativo. Padres y maestros quieren conocer 

no solo las causas de este tipo de maltrato, sino también poner en práctica estrategias 

que ayuden a su detección y prevención.  

Una situación que puede llegar a provocar tanto sufrimiento en el alumno, no puede 

pasar desapercibida. Por ello, con esta investigación, se pretende conocer si en la 

muestra de estudiantes analizada se estaba produciendo este tipo de intimidación, y qué 

tipo de conductas estaban presentes de manera más frecuente entre los alumnos 

victimizados. Para ello, se utilizó un test de evaluación que permitió indagar en la 

posible existencia de este tipo de situaciones intimidatorias. 

Los resultados reflejaron de manera rotunda que en el momento de la evaluación se 

estaban produciendo conductas intimidatorias entre el alumnado. 

Los comportamientos de acoso más frecuentes se relacionaban con agresiones 

puramente físicas, pero también estaban presentes conductas relacionadas con 

amedrentar al compañero. Dichas conductas intimidatorias variaban dependiendo de la 

edad y el sexo de los alumnos. Se pudo concluir que tanto el sexo femenino como el 

masculino estaban sufriendo acoso escolar, y no siempre los alumnos más mayores eran 

los más afectados por este tipo de maltrato. 

Si no se interviene en estas situaciones que implican un abuso de poder de un 

compañero sobre otro, en el futuro las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras 

con un importante descenso en la autoestima, que también influirá en el rendimiento 

académico del alumno. Es un tipo de maltrato tan duro de describir como complicado, 

en ocasiones, de resolver. Si trabajamos conjuntamente, podremos conseguir erradicar 

este tipo de actos intimidatorios tan injustos e injustificados. 
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VIOLENCIA ESCOLAR: R EFLEXIONES SOBRE LOS ESPACIOS DE 

OCURRENCIA  

Elaine Prodócimo, Rosiane Gonçalves Coelho Silva, Raquel Rodrigues da Costa y 

Paulo Vitor Bognoli Mattosinho 

Universidad Estatal de Campinas 

INTRODUCIÒN - El presente estudio tiene como objetivo analizar los espacios de 

ocurrencia de agresiones en la escuela desde el punto de vista de los sujetos que la 

sufrieron, presenciaron o cometieron tales actos; también comprender y reflexionar 

acerca de las dinámicas de las relaciones establecidas en estos contextos. 

 MÉTODO - Fue realizada una investigación con 2.793 estudiantes de 17 escuelas 

públicas de 8 estados brasileños. Fue aplicado un cuestionario elaborado por el equipo 

de investigadoras de la Universidad de Lisboa. El instrumento consta de preguntas 

destinadas al reconocimiento de los sujetos que sufrieron, presenciaron y/o cometieron 

agresiones, añadidas a las informaciones acerca del espacio de ocurrencia de las 

situaciones.  

RESULTADOS - En los trés grupos analizados los resultados obtenidos apuntan para 

un mayor predominio de situaciones de agresión en las clases, seguida del recreo . Hubo 

mayores índices de agresiones entre alumnos del 9º año de la enseñanza fundamental, 

aproximadamente 14 años de edad. También hubo predominio de agresiones 

individuales.  

DISCUSIÓN ï Los alumnos permanecen la mayor parte del tiempo escolar en las 

clases, de alguna manera se espera que sea en este espacio donde ocurran conflictos o 

inclusive actos violentos, sin embargo, hay una presencia constante del profesor y un 

reducido número de estudiantes, lo que demuestra que los actos son practicados en la 

presencia del adulto responsable por el grupo, que, muchas veces, no percibe lo que 

ocurre o no sabe cómo reaccionar ante estas situaciones.  

CONSIDERACIONES FINALES - Los datos llevan a reflexionar sobre el ambiente en 

la escuela y, específicamente, en la clase; sobre la necesidad de crear contextos 

acogedores y receptivos, en los cuales los estudiantes obtengan reconocimiento por sus 

logros, por medio de proyectos integrados y no por medio de actos violentos sobre sus 

compañeros o incluso sus profesores. 
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ENFOQUE DE GÉNERO PARA UNA INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA 

EN EQUIDAD. APORTES DESDE UNA INVESTIGACIÓN AFRICANISTA 

PARA EL DESARROLLO Y  LA EDUCACIÓN EN MOZA MBIQUE  

Irene Martínez Martín 

Universidad Complutense de Madrid 

Introducción: Los problemas de desigualdad de género son cada vez mayores a nivel 

social, en la educación, en el empleo o en relación con los derechos humanos y el 

desarrollo. Incluir una perspectiva de género en educación va a definir una forma 

particular de saber, ser y hacer a la vez que va a aportar nuevas estrategias de acción 

diferenciadas en favor de la justicia social, el empoderamiento, la participación social 

equitativa de niños y niñas, maestros y maestras, entre otras. 

Objetivos: Contar con una perspectiva de género en la acción educativa y social; 

analizar una las estrategias feministas para el desarrollo, como el empoderamiento y su 

relación directa con la educación; conocer y promover las claves para el cambio pro-

equidad en el desarrollo; potenciar la participación social en igualdad; y mejorar la 

formación del profesorado a partir de la inclusión de dicho enfoque. 

Método: Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación doctoral en 

curso, contextualizado en un estudio de campo de la educación en Mozambique. Se va a 

presentar el encuadre teórico que sustenta, justifica y da sentido a la inclusión del 

enfoque de género en la educación, a partir del estudio documental de diversas fuentes 

teórico-prácticas. Este enfoque se complementa con las aportaciones de acción 

educativa que desde la pedagogía crítica se hacen. 

Resultados y Conclusiones: El enfoque de género conforma una particular forma de 

entender, analizar y actuar sobre nuestras realidades, en favor de la minimización de las 

desigualdades sociales a través la educación. Por lo tanto, mi investigación expone de 

manera específica los beneficios que la perspectiva de género aporta a la mejora de la 

educación básica de las niñas en Mozambique y al fomento de la igualdad de género en 

el desarrollo. 

Palabras-clave: Educación, Perspectiva de género, Empoderamiento, Desarrollo, 

Justicia Social, Feminismo Postcolonial y africano, Mozambique 
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CONCEPCIONES DE GÉNERO, AUTORIDAD Y REPA RTO DE TAREAS EN 

EL HOGAR DE LOS ALUM NOS DEL GRADO DE PRIMARIA E INFANTIL 

DE LA FACULTAD DE ED UCACIÓN Y HUMANIDADE S DE MELILLA.  

Francisca Ruiz Garzón, Gracia González Gijón, Inmaculada Alemany, Mª del Mar Ortiz 

Gómez, Mª Adela de la Flor Alemany y Beatriz Schmuckler 

Universidad de Granada 

Actualmente la violencia contra las mujeres se considera un problema social de primera 

magnitud y se analiza desde una perspectiva multicausal que está influida por factores 

relativos al maltratador, a la víctima y a los contextos familiar y sociocultural donde se 

produce (Hernando, 2007) y que pueden favorecer la violencia o proteger frente a ella. 

Las normas culturales relacionadas con la violencia, el género y las relaciones sexuales 

no sólo se manifiestan en el ámbito individual; también la familia, la comunidad y el 

más amplio contexto social, incluidos los medios de comunicación, los refuerzan o 

combaten. El conocimiento de estos factores y sus interacciones en distintos niveles, así 

como en diferentes contextos y ambientes culturales, ayudará en el diseño de las 

diferentes estrategias de prevención (Ruiz-Pérez, Blanco-Prieto & Vives-Cases, 2004). 

 

La posibilidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas, físicas, sexuales, 

económicas y psicológicas o emocionales, tiene que ver con la transformación de la 

cultura de género que todavía somete a las mujeres, particularmente de sectores más 

excluidos, a una vida sin derechos. Para ello, el seguimiento de los tratados 

internacionales tendría que incluir acciones que aseguren la ciudadanía de las mujeres, 

lo cual implica en primera instancia, garantizar su autonomía en el mundo privado, 

promover relaciones más democráticas y suprimir el sometimiento de las sociedades 

patriarcales. El presente estudio se ha centrado en analizar desde el paradigma 

interpretativo a través de grupos focales las concepciones que tienen sobre género, 

autoridad, y reparto de tareas dentro del hogar los futuros maestros de Educación 

Primaria e Infantil de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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LA EDUCACIÓN PARA LO S MEDIOS EN LA DECONSTRUCCIÓN DE 

ROLES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS EN ESTUDIANTES DE 

COMUNICACIÓN DE LA U AS. 

*Norma Miriam Rodríguez Domínguez, ** María del Refugio Navarro Hernández y 

** Prisca Isela Romo González 

*Universidad Autónoma de Sinaloa;** Universidad Autónoma de Nayarit 

 

El presente trabajo muestra avances en la investigación de la tesis doctoral que surge a 

partir de la necesidad de generar en los estudiantes de comunicación de la UAS una 

formación con perspectiva de género, que les permita reconocer los roles y estereotipos 

sexistas de los contenidos televisivos y les brinde el conocimiento y las habilidades para 

su deconstrucción. 

Analizar la deconstrucción de roles y estereotipos sexistas implica aproximarse a la 

Educación para los Medios que busca generar un rol activo de las audiencias ante la 

información que se recibe de diversas maneras de los medios de comunicación, gracias 

a la intervención de mediaciones, donde la escuela adquieren un papel importante. 

En este sentido, se trabajó con un grupo de estudiantes de comunicación, en una primera 

etapa se les aplicó un pretest, para determinar su identificación con los roles y 

estereotipos del contenido televisivo. En una segunda etapa, se pretende impartir un 

taller sobre Equidad de Género; y posteriormente se aplicará un postest, para 

diagnosticar si se generó deconstrucción de roles y estereotipos sexistas en los 

estudiantes. 

Esta investigación encuentra necesarias prácticas educativas que incluyan una 

Perspectiva de Género, en las Universidades y especialmente en los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación que les promueva crear una conciencia abierta y tomen 

distancia de los medios de comunicación y sus mensajes para que les permita ser más 

reflexivos, críticos y, por tanto, independientes y creativos en la deconstrucción de roles 

y estereotipos sexistas que generan una comunicación discriminatoria y desigual. 
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LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS ASPIRACIONES ACADÉMICO -

PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

Milagros Sáinz, Julio Meneses y Beatriz López 

Internet Interdisciplinary Institute 

Las diferencias de género en la elección de estudios en secundaria ha sido constatada 

por numerosos estudios empíricos a lo largo de los últimos años tanto a nivel nacional 

como internacional. A pesar de la presencia mayoritaria de las chicas en las carreras 

universitarias, estas siguen estando infrarepresentadas en las carreras tecnológicas. 

Asimismo, los chicos están infrarepresentados en carreras vinculadas a los cuidados y la 

educación -especialmente en el ámbito de la educación primaria-. Estas diferencias de 

género en la elección de estudios emergen durante los últimos cursos de la educación 

secundaria, cuando los adolescentes tienen que decantarse por unos itinerarios 

académicos en detrimento de otros. En este sentido, el objetivo de esta investigación 

consiste en analizar con perspectiva de género el papel que juega la percepción de 

competencia y las notas en áreas centrales dentro del currículum de secundaria en la 

futura elección de estudios. La muestra está compuesta por 807 estudiantes de segundo 

de la ESO (48% de chicas) procedentes de 10 centros de secundaria públicos de las 

áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Los resultados de la primera recogida de 

datos del presente estudio longitudinal muestran diferencias de género en el tipo de 

estudios que los estudiantes se plantean realizar en un futuro cercano. Asimismo, la 

brecha de género se produce en mayor medida en la percepción de competencia y no 

tanto en las notas. Cuando se tiene en cuenta el área de conocimiento dentro del cual se 

encuentra los estudios que se plantean realizar, los interesados por el ámbito de las 

ciencias experimentales y de la salud muestran mejores notas y mayor habilidad 

percibida en todas las materias de segundo de la ESO. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA ACTITUD HACI A EL BIENESTAR 

ANIMAL EN ESTUDIANTE S ESPAÑOLES DE SECUNDARIA Y 

UNIVERSIDAD  

Beatriz Mazas Gil y Francisco Javier Zarza Alzugaray 

Universidad de Zaragoza 

INTRODUCCIÓN 

Ante la problemática social sobre las actitudes que las personas tienen hacia el 

tratamiento que se les da a los animales, surgen algunas preguntas como: ¿Es posible 

medir esas actitudes? ¿Es igual la actitud hacia el bienestar animal en chicas y en 

chicos? 

La actitud hacia los animales en la sociedad depende en gran medida de la educación 

recibida en edades tempranas Broom (2005). En 2004, Serpell analiza algunas 

características de las personas que influyen en su actitud más positiva hacia los 

animales, entre otras el género 

OBJETIVO 

El objetivo es analizar la variable género en la actitud hacia el bienestar de los animales 

(en aspectos como el trato con los animales, los cuidados que necesitan, las actividades 

de ocio con los animales o su abandono) en el campo de la educación. 

MÉTODO 

La metodología empleada en este estudio es la cuantitativa (metodología selectiva), 

utilizando para el mismo el instrumento específico para la medición de la actitud hacia 

los animales AWA Scale elaborada y validada por los autores en trabajos previos. La 

muestra está compuesta por 1426 estudiantes españoles tanto de Secundaria como 

universitarios. 

RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis estadístico de los ítems encontramos diferencias 

significativas de género en todos los ítems excepto en uno.  

La mayor parte de los ítems que los alumnos han puntuado de forma desfavorable hacia 

el bienestar animal se catalogan dentro del componente analizado como ñocio con 

animalesò.  

En los mejor puntuados se hallan aquellos ítems que se refieren al rechazo hacia los 

componentes ñmaltrato animal por placer y por desconocimientoò o ñabandono de 

animalesò. 

CONCLUSION 

En el caso del género, así como en otros estudios, en este también se han encontrado 

diferencias significativas entre ambos sexos. Los chicos tienen peores puntuaciones, por 
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lo que, su actitud es menos favorable que la de las chicas en cuanto al bienestar de los 

animales. 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS SOBRE INTERVENCIÓN EN 

CONCIENCIA MORFOLÓGICA  

Patricia López Bastida y Mercedes Isabel Rueda Sánchez 

Universidad de Salamanca 

 

El presente trabajo se enmarca en los estudios que ponen en relación la conciencia 

Morfológica y el aprendizaje de la lecto-escritura. El objetivo de este estudio ha sido 

conocer las propuestas que se están haciendo en la instrucción en Conciencia 

Morfológica y con ello poder elaborar una propuesta instruccional en lengua castellana, 

destinada a los alumnos con dificultades en la lecto-escritura.  

Partimos de una muestra de 100 estudios en lengua inglesa de los cuales fueron 

seleccionados para este trabajo 27. Las bases de datos utilizadas han sido PsycINFO, 

Psicodoc, ERIC y Google Scholar. Hemos empleado una metodología de revisión y 

análisis sistemático y cualitativo. 

Las variables de codificación seleccionadas fueron: características de la muestra 

(tama¶o, g®nero, edad, curso, dificultadesé), caracter²sticas generales de la instrucci·n 

(idioma, tama¶o grupo, instructor, duraci·né), caracter²sticas espec²ficas de la 

instrucción (tareas de derivativa, flexiva y composición), diseño, criterios de selección 

de la muestra, medidas de evaluación, análisis de resultados y mejoras. 

Podemos destacar que en el 33% de los estudios las muestras son inferiores a 50 sujetos, 

las edades están comprendidas entre 8 y 11 años. En el 48% se entrena a alumnos con 

dificultades y el 30% en grupos pequeños y por sus propios profesores. El 

entrenamiento prioritario es en tareas de derivación (89%) tanto en lectura como en 

escritura y se combina con otras habilidades metalingüísticas, especialmente en 

conciencia fonológica (61%). Los diseños más frecuentes son estudios pre-post. Los 

resultados que se obtienen al entrenar en conciencia morfológica es que los alumnos 

mejoran fundamentalmente en escritura de palabras. A partir de estos resultados 

diseñamos un procedimiento instruccional en conciencia morfológica destinado a 

alumnos con dificultades de aprendizaje lecto-escritor en lengua castellana. 
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EVOLUCIÓN DE LA CONC IENCIA MORFOLÓGICA E N ALUMNOS DE 2º A 

6º DE EDUCACIÓN PRIM ARIA  

Mercedes Isabel Rueda Sánchez, María de las Mercedes Caminero Durán y Sandra 

Liliana Medina Cárdenas 

 Universidad de Salamanca 

La conciencia morfológica es la habilidad metalingüística que permite reflexionar, 

manipular y analizar los morfemas que forman una palabra. Su adquisición y desarrollo 

permite comprender la relación entre la formación y el significado de las palabras. En 

los últimos años numerosas investigaciones han tenido como centro de estudio la 

conciencia morfológica y han relacionado la misma con la lectura, demostrando su 

influencia tanto en los procesos de acceso como en los de comprensión. 

Además, la conciencia morfológica es una habilidad que se comienza a adquirir con el 

aprendizaje de la lectura, y su desarrollo continúa hasta más allá de la adolescencia, 

siendo su nivel de crecimiento e influencia diferente según el momento en que se 

encuentre la persona. 

El objetivo de este estudio ha sido establecer un perfil evolutivo que nos permita 

conocer cómo se produce la adquisición y el desarrollo de la conciencia morfológica 

durante la etapa de Educación Primaria y precisar en qué momentos es más significativa 

su influencia para la lectura y escritura. 

La muestra utilizada ha sido de 153 alumnos distribuidos entre 2º, 4º y 6º de Educación 

Primaria. Todos los sujetos han sido evaluados en tareas de conciencia fonológica, 

conciencia morfológica y morfosintáctica, vocabulario, ortografía, lectura de seudo-

palabras, lectura texto, comprensión de textos, escritura de seudo-palabras y dictado. 

Los resultados indican que el rendimiento en tareas de conciencia morfológica es mayor 

en los alumnos de tercer ciclo y que los cambios más significativos se producen de 

primer ciclo a segundo ciclo de Educación Primaria. Encontrándose asimismo una 

relación entre el desarrollo de la conciencia morfológica y su progreso en la lectura y la 

escritura. 
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LA CONCIENCIA MORFOL ÓGICA EN LA EXPLICAC IÓN DE LAS 

DIFICULTADES DE APRE NDIZAJE DE LA LECTOE SCRITURA 

Mercedes Isabel Rueda Sánchez y Sandra L. Medina Cárdenas 

Universidad de Salamanca 

En este trabajo se analiza el papel que juega la conciencia morfológica en el aprendizaje 

de la lectura y escritura de los niños que presentan dificultades de aprendizaje lecto-

escritor. Se plantean dos preguntas de investigación: ¿qué relación existe entre, los 

errores cometidos en la lectura, la escritura, la ortografía arbitraria y, la conciencia 

morfológica y/o conciencia fonológica? ¿Es posible explicar los errores en lectura, 

escritura y ortografía a partir de la conciencia morfológica que poseen los niños con 

dificultades específicas de aprendizaje?  

La muestra seleccionada se compone de 54 alumnos entre 7 y 17 años que presentan 

dificultades en la lectoescritura. Para contrastar las preguntas de investigación se 

efectuaron análisis de correlación de Pearson y análisis de regresión múltiple jerárquica. 

Tomando como variables predictoras los índices de conciencia morfológica y 

fonológica y como variables dependientes los índices de lectura, escritura y ortografía.  

Los resultados indican que la conciencia morfológica y fonológica relaciona 

significativamente con la lectura, escritura y ortografía. Los errores de los alumnos con 

dificultades lecto-escritoras se pueden explicar en base a su conciencia morfológica, ya 

que dicha conciencia explica parte de la varianza sobre todo en los errores de lectura y 

ortografía que cometen los alumnos con dificultades. 

La conciencia morfológica juega un papel relevante en la explicación de las dificultades 

de lectoescritura, predice los errores en la lectoescritura y a mayor conciencia 

morfológica que poseen los alumnos, menor es el número de errores que cometen en la 

lectura y escritura. Por tanto, la instrucción en conciencia morfológica puede tener 

efectos positivos en la alfabetización de los alumnos que presentan dificultades 

lectoescritoras. 
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DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUA R LA CONCIENCIA 

MORFOLÓGICA: ANÁLISI S DE SU ESTRUCTURA Y FIABILIDAD  

Mercedes Isabel Rueda Sánchez, Claudia Sánchez Gutierrez y Juan José Navarro 

Hidalgo 

Universidad de Salamanca 

Conocer en profundidad los procesos cognitivos que intervienen en la lectura y las 

habilidades metalingüísticas que los lectores deben de adquirir sigue siendo un objetivo 

en las investigaciones sobre la lectura. Entre estas competencias metalingüísticas 

destaca, cada vez con más fuerza, la capacidad que los lectores deben adquirir para 

manipular las palabras y conocer su formación. El lector aprende a encontrar la relación 

que existe entre la estructura de la palabra y su ortografía. Se está evidenciando, cada 

vez con más certeza, la relación que existe entre esta denominada Conciencia 

Morfológica y la lectura, escritura y comprensión. Es por ello que necesitamos disponer 

en español de instrumentos cada vez más precisos y accesibles para poder medir esta 

Conciencia Morfológica y, a partir de ahí, poder profundizar en el estudio de su relación 

con la lecto-escritura. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar la estructura y 

la fiabilidad de un instrumento de evaluación de la Conciencia Morfológica, en los 

componentes de conciencia morfológica flexiva y conciencia morfológica derivativa. La 

metodología utilizada para el análisis de su estructura ha sido el análisis factorial 

confirmatoria, a través del paquete estadístico LISREL, sobre una muestra de 153 

escolares, (con/sin dificultades en lectura y edades comprendidas entre los 8 y 16 años). 

Los resultados obtenidos muestran un buen ajuste entre la matriz de varianzas 

covarianzas muestral y la generada a partir del modelo hipotetizado compuesto por una 

estructura de dos dimensiones relacionadas, conciencia morfológica flexiva y 

conciencia morfol·gica derivativa ( ɢ2S-B=754.314, gl=464; RMSEA= 0.066; 

NNFI=0.973; CFI=0.975). El análisis de fiabilidad confirma que nos encontramos con 

un instrumento preciso con un Ŭ de Cronbach de 0.81 para dimensión flexiva, de 0.73 

para la derivativa y de 0.86 para toda la escala. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A T RAVÉS DE LA 

FORMACIÓN, EL DEPORT E Y LA COMPETENCIA E N LA 

PARTICIPACIÓN CIUDAD ANA 

Juana Manjón Ruiz 

El Simposium que presentamos son parte de los resultados de un Proyecto Internacional 

que hemos realizado en Montpellier durante el curso 2012-2013. Nuestro proyecto se ha 

configurado como un proyecto de carácter holístico cuyo objetivo fundamental ha sido 

configurar ideas innovadoras en el ámbito del deporte como herramienta para el 

desarrollo, la formación y la integración social. Creando redes de expertos en formación 

y orientación que pongan en prácticas nuevas metodologías en cooperación con otras 

entidades que trabajan en el sector y que permita afrontar proyectos conjuntos que 

promuevan nuevas iniciativas de formación e investigación en un ámbito europeo. Así 

como la transferencia de buenas prácticas en el ámbito de las políticas de desarrollo, 

formación, participación ciudadana y de integración. Nos parece esencial promover el 

desarrollo del tejido asociativo y la cultura participativa. Desde 1992 hemos tenido una 

colaboración ininterrumpida con el Instituto Municipal de Hérault, Hérault Sport, cuyas 

buenas prácticas son de referencia en la puesta en pr§ctica de los conceptos ñDeporte 

para Todos, la Solidaridad y la Cultura para toda la ciudadanía. Hemos participado 

como socios en el proyecto internacional ñLeonardo da Vinci-Transfer of Innovationò 

LALERA TOI (Language Learning by Radio) coordinado desde la asociación CIES de 

Roma, para la inclusión social de ciudadanos. 
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EL DESARROLLO HUMANO : UN APRENDIZAJE DE PARTICIPACIÓN A 

TRAVES DEL DEPORTE Y  TIEMPO DE OCIO, DESDE LA 

SUSTENTABILIDAD  

Dolores Limón Dominguez 

Universidad de Sevilla 

 

Los cambios sociales y culturales necesarios para delimitar una transformación real en 

la convivencia, han de pasar por la investigación y el desarrollo de buenas prácticas. 

Asegurar una democracia ambiental que asegure una vida saludable a la población 

buscando una mayor calidad de vida que mejore sus condiciones sociales ambientales y 

por supuesto de salud. La investigación que dirijo a partir de programa Leonardo en 

Montpellier, nos acerca aun estudio comparativo desde un concepto de ecojusticia. El 

reparto equitativo de recursos para el tiempo de ocio, con juegos deportes, que facilitan 

la integración, la corresponsabilidad y sobre todo la participación en la construcción 

identitaria de barrio, de grupo, cuyos vínculos fortalezcan su autonomía, autoestima y 

mejoren su capacidad de autogestionar su bienestar físico mental y emocional. 

Los términos de sostenibilidad y sustentabilidad, nos acerca a profundizar, sobre qué se 

consume de actividad, o que se autorregula como necesaria, hay una cuestión ética 

desde la cual se consolidan e integren también propuestas de trabajo bajo unos 

determinados patrones éticos, obliga a plantearse una estructura y marco teórico de la 

enseñanza dinámica e innovadora que, a través de una Ciencia como la ecológica, junto 

a la Deportiva, genere un cambio cualitativo de valores, normas morales y éticas, a fin 

de crear una alternativa a la crisis, ya definida anteriormente como civilizadora. El 

medio ambiente debe de considerarse como el eje en el que se apoya hoy el cambio 

social (M. J. Hernández, 1987), esto unido a las actividades deportivas y de ocio, que 

facilitan un ñbuen vivirò, debe servir para el logro del cambio educativo y social. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

144 

 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE IMPLANTACIÓN D E POLÍTICAS 

EDUCATIVAS DE INCLUS IÓN SOCIAL Y DE SARROLLO PERSONAL A 

TRAVÉS DEL DEPORTE. 

Guadalupe Trigueros Gordillo y Juan Luis Rubio Mayoral 

Universidad de Sevilla 

 

 

El presente trabajo pretende estudiar la necesidad de implementar políticas públicas 

tendentes a potenciar el uso del deporte como medio para conseguir la inclusión social y 

la prevención de conductas que lleven a la sociedad y al individuo a situaciones 

específicas de desventaja y exclusión tanto en el ámbito escolar como en el no formal. 

En este sentido, el estudio parte del concepto de deporte y de políticas educativas y a 

delimitar los grupos a los que se dirige las acciones desarrolladas. La trayectoria del 

deporte como servicio público en la administración local, ha pasado por diversas etapas, 

hasta llegar a la del estado de bienestar. A partir de este momento, la política educativa 

ha pretendido desarrollar acciones que mejoren el bienestar de los ciudadanos. El 

sistema deportivo, tanto formal como informal, presenta elementos concretos para 

convertirse en un instrumento clave en los procesos de educación, integración, 

socialización, inclusión y prevención tanto social como personal. Los objetivos que nos 

proponemos son entre otros analizar las buenas prácticas concretas llevadas a cabo en 

contextos concretos; estudiar cómo se han diseñado las políticas que han llevado a este 

tipo de experiencias; analizar diversos modelos de políticas educativas en torno al tema 

que nos ocupa. La metodología empleada es el análisis de buenas prácticas, a partir del 

proyecto internacional Maimónides impulsado por la Universidad de Sevilla, en 

colaboración con el Herault Sport (Montpellier). Su análisis nos dan las pautas para 

poder proponer, en el ámbito andaluz, políticas públicas que ayuden a desarrollar los 

mismo objetivos. 
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ELABORACIÓN DE DIAGN OSTICO PARTICIPATIVO ENT RE SEVILLA Y 

MONTPELLIER DESDE UN  ENFOQUE DE EDUCACIÓN, DESARROLLO Y 

CULTURA.  

Rocío Valderrama Hernández 

Universidad de Sevilla 

La confección de un diagnóstico participativo proporciona el análisis de contextos 

específicos para entender los principales mecanismos estructurales por medio de los 

cuales se produce las relaciones de una comunidad y esta con su realidad 

socioambiental. Esta herramienta, que precedan a cualquier acción de desarrollo, sea a 

nivel de desarrollo local o a nivel de la cooperación internacional, permitirá analizar, 

desde el interior de un contexto cultural específico, las relaciones, competencia y 

potencialidades, para tomar conciencia de las múltiples dimensiones de ese contexto, 

que afectan el desarrollo y cultura de un entorno.  

En el marco del Proyecto Europeo Maimonides movilidad, desarrollamos una 

investigación en torno a la cohesión social y educación cívica a través del deporte. Este 

trabajo se basa en la comparación de Sevilla y Montpellier como ciudades con 

competencias y potencialidades suficientes para establecer criterios para un buen vivir, a 

partir de un modelo de desarrollo que amparado por las política pública de a localidad. 

Con el fin de conocer la forma en la que la ciudadanía de dichos contextos define su 

entorno como espacio de desarrollo humano, ahondamos a través de este estudio 

participativo en los posibles avances en materia de educación, cultura y desarrollo.  

Desde este punto de vista, entendemos un verdadero desarrollo como un proceso ñsin 

finò y suman a las necesidades materiales b§sicas, sus necesidades intangibles y 

psicológicas. Asimismo, partimos de un concepto de desarrollo como la capacidad de 

producir simultáneamente y en armonía, el crecimiento económico y el desarrollo 

social, en base a cada cultura local.  

Con esta investigación aplicamos un diagnóstico para analizar el modelo de desarrollo, 

como espacios educativos con un potencial para apostar por un desarrollo participativo 

y por el empoderamiento de la población local. 
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ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN E N EDUCACIÓN AMBIENTA L Y 

GÉNERO A TRAVÉS DEL DEPORTE: LA EXPERIEN CIA DEL PROYECTO 

MAIMONIDES -LEONARDO DA VINCI.  

Carmen Solis-Espallargas 

Universidad de Sevilla 

 

MAIMONIDES es un proyecto cuyo epicentro es la idea del uso del deporte como 

herramienta de formación e integración social de grupos sensibles como pueden ser; 

mayores, niños, mujeres y colectivos e inmigrantes. El objetivo es transferir las buenas 

pr§cticas observadas, a tenor de los resultados, en el departamento franc®s de LôHerault, 

a través de la institución Herault Sport de Montpellier. 

Para ello, en el marco de este Proyecto Europeo de Movilidad, se desarrolla una 

investigación en torno a la cohesión social, educación cívica y educación ambiental a 

través del deporte. Este trabajo se basa en la comparación de Sevilla y Montpellier 

como ciudades con competencias y potencialidades suficientes para establecer criterios 

sobre un buen vivir, a partir de un modelo de desarrollo amparado por políticas públicas 

locales. 

Esta investigación conlleva un diagnóstico previo sobre el potencial educativo que tiene 

el deporte para el fomento de la participación ciudadana desde el desarrollo de valores 

acordes con criterios de ecociudadanía e igualdad de género y desde la redefinición de 

lo que significa calidad de vida. 

Uno de los puntos de investigación se centra en cuáles son las estrategias innovadoras 

que están contribuyendo a la educación para la ecociudadanía y el empoderamiento de 

los grupos de personas más desfavorecidas y cómo la educación desde el deporte 

construye sociedades desde modelos sociales más sostenibles, igualitarios y 

corresponsables. 
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EL AUTOCONCEPTO EN A DOLESCENTES NATIVOS E INMIGRANTES: UN 

ESTUDIO COMPARATIVO EN LA COMUNIDAD DE M ADRID  

Esther Rodríguez Quintana y Lea Plangger 

Universidad Complutense de Madrid 

Presentamos un estudio realizado con una muestra de más de 2500 alumnos que cursan 

segundo de educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid, donde están 

representados, en términos de estratos, tanto las cinco áreas territoriales como los 

diferentes tipos de centros en función de la titularidad (públicos, privados y privados 

concertados) en la misma proporción que se presentan en la población de referencia. 

Fue desarrollada una selección aleatoria de tipo simple, donde se da la misma 

probabilidad a cada miembro de la población de ser elegido, lo que proporciona un alto 

grado de pertinencia a las conclusiones a través de inferencia estadística. El número de 

participantes hace posible un margen de error del 2,5% con un intervalo de confianza 

del 99%, dado que el tamaño de la población de referencia es de 62.188 alumnos. 

El trabajo que presentamos está centrado en el autoconcepto, utilizando como 

instrumento de medida el cuestionario ESEA-2 (Escala de evaluación del autoconcepto 

en adolescentes), de González-Pienda (2002). Son consideradas tanto las dimensiones 

de primer orden ïacadémica y no académica- y sus subdimensiones, como las 

dimensiones de segundo orden (autoconcepto general, autoconcepto académico general, 

dimensión social del yo y dimensión privada del yo). 

Se analizan las diferencias en autoconcepto entre alumnos inmigrantes y no inmigrantes, 

considerando los principales grupos de nacionalidad extranjera, esto es, colombiana, 

ecuatoriana, rumana, peruana, marroquí, boliviana y dominicana. El conocimiento de 

los perfiles de autoconcepto y las diferencias y semejanzas entre los diferentes grupos 

de alumnos permitirá intervenciones apropiadas para cada población. 
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PERCEPCIÓN DEL APOYO SOCIAL EN LOS CONTEX TOS MACRO, MESO 

Y MICRO DEL ALUMNADO  DE PROCEDENCIA EXTRA NJERA QUE 

TRANSITA A LA EDUCAC IÓN POSTOBLIGATORIA  

Ruth Vilà Baños, M.Àngels Marín Gràcia y Jaume del Campo Sorribas 

Universidad de Barcelona 

En este trabajo se presentan los resultados parciales de una investigación más amplia 

(investigación I+D coordinado por M.Paz Sandín trayectorias de éxito en el alumnado 

de procedencia extranjera de la ESO a la Postobligatoria: un estudio longitudinal desde 

el enfoque de redes). Concretamente, se analiza el apoyo social percibido en la cohorte 

de jóvenes de origen extranjero que han transitado a la educación postobligatoria. 

El concepto de apoyo social ha sido ampliamente estudiado desde el ámbito de la salud, 

su análisis en el ámbito educativo supone una aportación relevante, que permite nuevos 

niveles comprensivos sobre el éxito académico de jóvenes de origen extranjero. Las 

aportaciones son especialmente importantes, si se consideran diferentes contextos o 

niveles de análisis: contexto comunitario (macro) contexto de centro educativo (meso) y 

contexto familiar y de amistades próximas (micro); mientras que se contemplan factores 

culturales que intervienen en la percepción del apoyo social por parte de estos jóvenes.  

El estudio longitudinal más amplio configura la cohorte de 81 alumnos de origen 

extranjero de tres centros educativos que han transitado a la educación postobligatoria. 

Específicamente presentamos el estudio por encuesta, mediante el diseño y validación 

del cuestionario de apoyo social. Entre los resultados destacamos la importancia del 

contesto micro en la percepción del apoyo social entre estos jóvenes. Específicamente 

en este contexto micro se ha validado la adaptación de la escala de apoyo familiar y de 

amigos de Landero y González (2008). Las conclusiones y discusión de resultados 

apuntan hacia el papel de gran importancia que juega el contexto micro en el éxito 

académico de estos jóvenes. 
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UN ANÁLISIS DE LAS A CTITUDES LINGÜÍSTICA S DEL ALUMNADO 

HISPANOAMERICANO Y M AGREBÍ EN CATALUÑA.  

Clara Sansó, Adelina Ianos, Judit Janés, Cecilio Lapresta y Carmen Poalelungi 

Universidad de Lleida 

Introducción 

En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país principalmente emigrante a 

convertirse en uno de los contextos con mayor número de inmigración. Este hecho es 

especialmente relevante en Cataluña al ser la Comunidad Autónoma española con 

mayor volumen de inmigrantes, aspecto nada trivial si consideramos que estamos ante 

un territorio bilingüe.  

Coherentemente con ello, una de las principales finalidades del sistema educativo es 

favorecer el dominio los las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) además del 

inglés. Pero para ello, y como la literatura viene demostrando, las actitudes lingüísticas 

adquieren un papel crucial. 

bjetivo 

Analizar las actitudes hacia el castellano, catalán e inglés del alumnado inmigrante y 

observar cómo éstas se ven influidas por el área de origen 

Método 

Participaron un total de 334 estudiantes provenientes de las dos áreas de origen más 

representadas en Cataluña: Hispanoamérica (N = 231) y el Magreb (N = 103).  

Para el estudio recurrimos a un cuestionario de actitudes hacia el castellano, catalán e 

inglés, validado y, previamente, utilizado en otros contextos.El tratamiento de 

resultados se realizó con el paquete estadístico SPSS. 

Resultados 

El alumnado inmigrante manifiesta unas actitudes predominantemente favorables hacia 

las tres lenguas analizadas. Sin embargo, se observan diferencias significativas entre los 

colectivos. Por un lado, el alumnado hispanoamericano tiene unas actitudes más 

favorables hacia el castellano, seguido de inglés y del catalán. Mientras que los 

magrebíes mostraron preferencia hacia el catalán y menos hacia el español y el inglés. 

Conclusiones 

A pesar de que a nivel general el alumnado inmigrante tiene actitudes favorables hacia 

las tres lenguas analizadas, en función del área de origen se observan diferentes patrones 

actitudinales. 
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ALUMNADO HISPANOAMER ICANO Y MAGREBÍ EN C ATALUÑA. UN 

ESTUDIO LONGITUDINAL  SOBRE EL CONOCIMIENT O LINGÜÍSTICO 

CATALÁN Y CAST ELLANO  

Clara Sansó, Silvia-Maria Chireac, Ángel Huguet, José Luís Navarro y Simona Popa 

Universidad de Lleida  

Introducción 

Los movimientos migratorios acontecidos durante la última década sitúan a España 

como el segundo país de la Unión Europea con mayor número de inmigrantes. 

Evidentemente, el sistema educativo no ha podido mantenerse al margen y, día tras día, 

la pluralidad lingüística y cultural de las aulas catalanas es más evidente. Ello ha 

evidenciado el escaso o nulo conocimiento del alumnado inmigrante sobre las lenguas 

vehiculares de la sociedad de acogida. No obstante, todavía se desconoce el proceso de 

adquisición y desarrollo lingüístico en este aprendizaje lingüístico. 

Objetivo  

1. Analizar la evolución de la competencia lingüística catalana y castellana del 

alumnado inmigrante en la ESO de Cataluña. 

2. Observar la evolución lingüística del alumnado inmigrante en función del área de 

origen. 

Método 

Contamos con la participación de 39 alumnos inmigrantes (27 hispanohablantes y 12 

magrebíes) escolarizados durante 2º y 4º curso de ESO. Para su desarrollo, aplicamos 

longitudinalmente dos pruebas psicolingüísticas paralelas que están ampliamente 

respaldadas por investigaciones previas. El tratamiento de resultados se realizó con el 

paquete estadístico SPSS. 

Resultados 

Los resultados muestran que, entre 2º y 4º curso de ESO, la evolución del conocimiento 

lingüístico es positiva en catalán y en castellano. En lo referente al área de origen, se 

precisa, además, que no existen diferencias significativas entre el alumnado 

hispanoamericano y magrebí. 

Conclusiones 

Los datos resultantes establecen que, los dos años que transcurren entre 2º y 4º de ESO 

median positivamente en el conocimiento lingüístico catalán y castellano. Es más, la 

carencia de diferencias significativas entre hispanoamericanos y magrebíes nos permite 

conjeturar que el contexto socioeducativo podría estar favoreciendo que el peso de esta 

variable se viera diluido. 
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LA DESVENTAJA ACADÉM ICA DE LOS HIJOS DE INMIGRANTES EN 

ESPAÑA: LA EXPLICACI ÓN LI NGÜÍSTICA A EXAMEN  

Alberto Álvarez de Sotomayor 

Universidad de Córdoba 

 

El factor lingüístico es uno de los más recurrentes cuando de explicar el inferior 

rendimiento académico de los hijos de inmigrantes se trata. Sin embargo, resulta 

bastante infrecuente que las referencias al efecto de dicho factor estén sustentadas 

empíricamente; especialmente en los casos de países de corta tradición inmigratoria 

como España, donde la investigación en este campo de estudio se encuentra todavía en 

un estado embrionario. El presente trabajo pretende constituir un modesto paso adelante 

en el camino para cubrir tal vacío empírico analizando el impacto de este tipo de 

diferencia cultural. Para ello se emplean datos de un estudio elaborado sobre el conjunto 

del alumnado de 3º y 4º de ESO de los diez institutos de un municipio andaluz 

(N=1461). Las calificaciones en matemáticas, en lengua, y la nota media obtenida en el 

total de las asignaturas, son utilizadas como variables dependientes.  

Los resultados de los análisis multivariables muestran que el dominio del español que 

tienen los estudiantes de origen inmigrante no contribuye a explicar su inferior 

rendimiento académico. Y ello debido a que, según muestran los datos, es minoritaria la 

proporción que presenta problemas con la lengua vehicular. Se apunta al elevado 

porcentaje de ellos que proceden de países hispanoablantes, al hecho de que la mayoría 

de los que no tienen dicha procedencia pertenecen a la llamada ñsegunda generaci·nò, y 

a la relativa rapidez con la que afirman aprender el español buena parte del resto, como 

elementos que estarían detrás de este alto grado de integración lingüística. 
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RELACIÓN FAMILIA Y E SCUELA ¿UN BINOMIO P ERFECTO? 

Angela Vega Galiano, Meryem Boumadan Hamed y Francisca Ruiz Garzón 

Universidad de Granada 

La familia y la escuela, son los dos grandes agentes de socialización responsables de la 

educación de los niños y niñas. Por un lado, prestando atención a las realidades en las 

que están inmersos, y por otro, intentando dar respuesta a las demandas que presentan 

cada uno de ellos. Ambos agentes repercuten directamente e indirectamente, positiva y 

negativamente en la capacidad autónoma y en la responsabilidad de los niños y niñas, y 

para que éstas se produzcan, se hace necesario que la familia y la escuela trabajen 

conjunta y cooperativamente. Si ambas instituciones no actúan de manera coordinada y 

consensuada en cuanto a una serie de objetivos y expectativas, la evolución y formación 

de los niños y niñas se verá limitada. Si la familia influye significativamente en el 

rendimiento académico de los escolares y a su vez los centros educativos son los 

encargados de impartir esa educación, debe haber una estrecha e íntima relación entre 

ambos. Pero, como queremos hacer ver, esa relación está teniendo muchos defectos en 

su desarrollo y por ello, nuestra idea es detectar dónde está el problema partiendo de la 

realidad que acontece. 

En nuestro estudio hemos querido describir los vínculos existentes entre la familia, el 

centro y el rendimiento escolar. Hemos analizado la problemática existente en la 

relación entre padres y profesores y la percepción que cada una de las partes tiene sobre 

la otra para lograr mejorar el rendimiento escolar del alumnado. Este estudio, abordado 

desde el paradigma interpretativo, se ha realizado en un centro público de Educación 

Secundaria de la Ciudad Autónoma de Melilla con la colaboración de padres, profesores 

y alumnos. 
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TALLER DE APRENDICES : UNA EXPERIENCIA DE  TRABAJO 

COLABORATIVO ENTRE E SCUELA, UNIVERSIDAD Y FAMILIA  

M. Dolores García Campos y Miriam Gómez Soto 

 

Este artículo presenta la experiencia educativa llevada a cabo por un sector de la 

comunidad educativa, universidad y familia, en un colegio público de Educación 

Primaria. El Proyecto Taller de Aprendices es una experiencia de investigación-acción 

cuyo propósito es promover, en estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria, 

procesos de exploración de su identidad como aprendices, ayudándoles a apreciar la 

diversidad de maneras de aprender y haciéndoles conscientes de las circunstancias que 

influyen en el aprendizaje de cara a facilitar la autorregulación y el aprendizaje activo. 

Para ello, un equipo de profesionales de la educación vinculados a la universidad 

(Universidad de Alcalá) desarrollamos en colaboración con los tutores y equipo 

directivo del centro, una experiencia coordinada con familias y colaboradores de otros 

sectores de la sociedad (Universidad de Mayores y Asociaciones vecinales) con los que 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de indagar para comprender colaborativamente y 

transformar el conocimiento acerca de sus propios procesos de aprendizaje 

(metaprendizaje). La indagación resultó ser un recurso capaz de generar seguridad en 

los alumnos y proporcionar interacciones más sociables y comunicativas en el contexto 

aula. La metodología del equipo de trabajo ha sido la investigación-acción: la 

experiencia se ha construido desde la reflexión en y sobre la práctica y cada sesión se 

estructuraba en función de la respuesta registrada en la sesión anterior lo que, sin 

abandonar los lineamientos que daban sentido al proyecto, ha supuesto un intenso 

desempeño en planificación y desarrollo. Conscientes de la complejidad que supone 

conformar una comunidad de aprendizaje, uno de los propósitos de este artículo se 

centra en analizar aquellas cuestiones de nuestra experiencia que pueden considerarse 

preliminares para crear y consolidar una comunidad de indagación. 
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COLABORACIÓN, PARTIC IPACIÓN Y TAREAS ESCOLARES: UNA 

MIRADA AL PAPEL QUE JUEGAN LAS MADRES DE FAMILIA EN LA S 

ACIVIDADES ESCOLARES  DE SUS HIJOS 

Patricia Ramírez, Diana Pérez Navarro y Evelyn Mariscal Mejorado 

Universidad Autónoma de Nayarit 

La colaboración de los padres de familia en la formación académica de sus hijos, es un 

tema que ha adquirido especial relevancia en los últimos años en nuestro país, sobre 

todo a raíz de de los acuerdos de la Alianza Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB) firmados en 1992; de la Alianza por la Calidad de la 

Educación (ACE), signada en 2006; y de la Reforma Integral para la Educación Básica 

(RIEB) en 2009. 

La también denominada participación social para lograr la calidad educativa, (concebida 

ésta como una elevación de los puntajes obtenidos por estudiantes de primaria en 

habilidades básicas de comprensión lectora, pensamiento matemático y conocimiento 

del medio) es un aspecto del proceso formativo de nuestros niños y niñas que se ha 

explorado poco y del que se sabe menos sobre cómo opera, qué conciben los propios 

padres y madres, qué esperan los y las profesoras, y muy especialmente, qué imagen 

global tienen los estudiantes de ello. 

En este trabajo, mediante un estudio descriptivo exploratorio, se hace un acercamiento a 

la percepción de estos tres actores sobre la colaboración, la participación de los padres y 

madres, con énfasis en las actividades o tareas escolares que se involucran, cómo se 

involucran y qué representa ello para los niños y niñas, así como para los docentes. 

El estudio se realiza en una escuela primaria del régimen privado, en una zona rural del 

estado de Nayarit en el occidente de México, donde la característica común de los 

padres y madres de familia es que son trabajadores de tiempo parcial o con dedicación 

completa al hogar, lo que supondría mayor colaboración en las actividades escolares. 
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ESCUELA, FAMILIA Y S OCIEDAD: LAS ASOCIAC IONES DE MADRES Y 

PADRES COMO NEXO DE UNIÓN. 

José Luís Hurtado Pardal 

Universidad de Cádiz 

Actualmente nos encontramos ante una sociedad que, en materia educativa, demanda 

una interrelación de todos los agentes implicados, para conseguir un desarrollo integral 

del niño que garantice un adecuado ajuste de éste en su entorno. Tomando como eje 

vertebrador las relaciones familia-escuela, se pretende demostrar que dichos canales no 

se encuentran en pleno funcionamiento, existiendo intereses contrapuestos que 

repercuten negativamente en los niveles de confianza de la familia en el sistema y en la 

creencia, en muchos casos, de que la familia no se implica como debiera. Para ello, se 

analizan dos investigaciones, llevadas a cabo recientemente en centros de Castilla la 

Mancha (Martín & Pérez-Valiente; 2005) y de Cataluña (Sarramona & Roca, 2000), 

donde se registraron factores de asociación, aspectos y elementos de participación, 

diferencias entre centros y dificultades, posibilidades y límites de la participación. 

También se hace un repaso al marco legislativo, del que se desprenden las acciones 

tomadas en materia educativa. 

Desde esta revisión, se realizan propuestas que van encaminadas a cubrir las 

necesidades encontradas para que el flujo de información se realice de manera 

bidireccional y constante y que repercuta en la adquisición de una corresponsabilidad 

real. Tomaremos como figura de referencia las Asociaciones de Madres y Padres 

(AMPA) como elemento mediador para la cohesión entre escuela y familia. El objetivo 

sería conseguir la promoción de acciones educativas dentro de un marco común, que 

integre a todos los agentes educativos del conjunto de la sociedad, para favorecer el 

desarrollo educativo del menor, en su concepto más integrador. 
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CAMBIOS EN EL AMBIEN TE EDUCATIVO FAMILIA R TRAS LA 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DOMICILIARI O CRECER FELICES 

EN FAMILIA  

Sonia Padilla Curra, María Luisa Máiquez Chaves y María José Rodrigo López 

Universidad de La Laguna 

La familia constituye la primera fuente de aprendizaje y conocimiento con la que el niño 

interactúa. Por tanto, padres y madres deben proporcionar a sus hijos/as un ambiente de 

crianza y educación adecuado.  

Conscientes de la complejidad de la tarea educativa y de que las familias necesitan de 

apoyos para desempeñar sus funciones parentales, el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa ha promovido la Recomendación Rec (2006) 19 sobre Políticas de Apoyo al 

Ejercicio Positivo de la Parentalidad, la cual incluye la implantación de Programas de 

Educación Parental para familias en riesgo psicosocial como una forma de que éstas 

adquieran una mayor conciencia de sus responsabilidades educativas. 

En esta línea de actuaciones se encuentra el Programa Domiciliario Crecer Felices en 

Familia, un programa psicoeducativo centrado en promover las capacidades parentales y 

mejorar el ambiente educativo familiar, fomentando un desarrollo adecuado de los 

menores entre cero y cinco años. 

En el presente estudio se analizan los cambios en la calidad del ambiente familiar a 

partir de un análisis de Anova de medidas repetidas. Se utilizaron los siguientes 

instrumentos: Inventario HOME de calidad del ambiente familiar (Caldwell y Bradley, 

1984) en su traducción realizada por Palacios, González y Moreno (1989); Datos 

sociodemográficos de la familia y Perfil de riesgo psicosocial (Rodríguez, Camacho, 

Rodrigo, Martín y Máiquez, 2006). 

En este estudio han participado 50 madres entre 18 y 52 años, con diferentes niveles de 

riesgo psicosocial (28% riesgo bajo, 30,2% riesgo medio y 42% riesgo alto) las cuales 

participaron en el Programa Domiciliario Crecer Felices en Familia en diferentes 

municipios de Tenerife.  

Los resultados indican una mejora en la calidad del ambiente familiar (puntuación total) 

y en las diferentes subescalas (Estimulación lingüística, académica, de la madurez 

social, diversidad de experiencias) después de la participación en el programa. 
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ENTREMADRES: TALLERE S DE COMUNICACIÓN  

María Jesús Cardoso Moreno 

Universidad de Zaragoza 

Introducci·n: ñEntremadres: Talleres de Comunicaci·nò es un programa desarrollado 

desde hace 6 años. Está formado por talleres que facilitan un espacio de encuentro entre 

mujeres, madres con hijos entre 2 y 16 años, para intercambiar experiencias 

relacionadas con la educación. La finalidad de estos programas es fortalecer y 

desarrollar el potencial de la madre como educadora y creadora de estabilidad.  

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es evaluar la adquisición de habilidades que 

mejoren la comunicación con sus hijos y conocer su grado de satisfacción con el 

programa. 

Metodología: La muestra del presente trabajo estuvo compuesta por 300 mujeres que 

participaron en el taller de comunicación. El programa estaba compuesto por seis 

sesiones de dos horas de duración cada una. Cada grupo estaba formado por siete 

madres que son coordinadas por una dinamizadora. Las sesiones giran en torno a las 

habilidades y competencias educativas de las madres entre las que destacan: como poner 

límites, respetar, ser respetadas, escuchar y elegir prioridades. A principio de la sesión, 

se proyectan diferentes familias en momentos cotidianos y domésticos. Posteriormente, 

se establece un diálogo con el grupo. Por último, se detectan las carencias de 

habilidades de las integrantes del grupo y se buscan alternativas de forma grupal para 

mejorarlas. Al finalizar la última sesión, se administró un cuestionario para conocer qué 

habilidades de comunicación habían adquirido y cuál era su grado de satisfacción con el 

programa. 

Resultados: Los datos de nuestro estudio indican que las madres participantes mejoraron 

la asertividad y la escucha activa. Además, encontramos un alto grado de satisfacción y 

una influencia positiva sobre la familia al completo.  

Conclusiones: El programa desarrollado ha sido eficaz para mejorar las habilidades de 

comunicación y potenciar el papel de la madre como educadora. 
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SEXUALIDAD, AFECTOS Y EDUCACIÓN: CUESTIO NES PENDIENTES 

Susana Lázaro Visa 

Universidad de Cantabria 

En la segunda década del siglo XXI, hablar de cuestiones pendientes cuando nos 

referimos a la sexualidad humana es una forma adecuada de introducir una realidad 

abordada con cierta ambivalencia desde las instituciones educativas en nuestro país. Si 

bien los últimos años han consolidado una nueva forma de entender la sexualidad, estos 

cambios no han ido siempre acompañados de un trabajo educativo. Así, la formación en 

educación sexual de los docentes aparece en la actualidad como un tema relevante y, 

como se recoge en recientes trabajos, claramente deficitario (Martínez et al., 2012), 

estudio que será presentado por Fernández-Fuertes. Tampoco parecen haberse extendido 

a todos los colectivos implicados, encontrándonos aún con una ausencia de 

reconocimiento de las personas con discapacidad, como personas con identidad sexual 

propia (López, 2002), cuestión que analizará Rojas, a partir de los resultados obtenidos 

en su último trabajo, basado en entrevistas en profundidad a una muestra de jóvenes. 

Ante la diversidad sexual en el aula, las miradas parecen seguir dirigiéndose hacia otro 

lado perpetuando su invisibilidad, en el mejor de los casos, o manteniendo conductas 

activas de discriminación, como muestran los últimos datos publicados por la European 

Union Agency for Fundamental Rights (2013). Del análisis de la situación en nuestro 

país se ocupará Fernández-Rouco. Finalmente, revisaremos también cuestiones que, 

recibiendo especial atención durante los últimos años, siguen suponiendo un reto en el 

diseño de intervenciones para reducir su incidencia. Así, abordaremos el análisis de la 

coerción sexual en la adolescencia presentando datos sobre hasta qué punto la presión 

en la intimidad sexual toma forma en sus vidas (Lázaro-Visa), cerrando con una 

experiencia de prevención frente a las agresiones sexuales (Gómez-Pérez). Este espacio 

reunirá algunos de estos tópicos que más dificultad están encontrando para traducirse en 

estrategias prácticas que permita su abordaje en distintos espacios sociales y educativos. 
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¿QUÉ FORMACIÓN TIENE N LOS DOCENTES ESPAÑOLES EN 

EDUCACIÓN AFECTIVO -SEXUAL? 

Andrés A. Fernández-Fuertes*, José Luís Martínez-Álvarez**, Isabel Vicario-

Molina**, Begoña Orgaz**, Rodrigo Carcedo** y Antonio Fuertes** 

*Universidad de Cantabria;** Universidad de Salamanca 

La educación afectivo-sexual sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro sistema 

educativo. En España, el marco legal que regula su puesta en práctica la sitúa como un 

contenido transversal dentro del currículo; no cabe duda que la intencionalidad que está 

detrás de ese carácter es atractiva, pero al mismo tiempo su implementación no está 

exenta de dificultades, entre ellas el riesgo de insuficiente formación del profesorado. 

El objetivo de este estudio es realizar un análisis de la formación del profesorado 

español en educación afectivo-sexual. Para ello, se contó con la participación de 3760 

docentes activos del conjunto del estado, de las etapas de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. Mediante una encuesta, se exploró la 

formación inicial y permanente que afirman tener en este terreno.  

Los resultados de esta investigación mostraron diferencias importantes en la formación 

del profesorado, siendo las mujeres, los docentes más jóvenes y los que imparten 

docencia en las etapas de Infantil y Primaria los que manifestaron tener mayor 

formación en este ámbito, si los comparamos con los varones, los docentes de mayor 

edad y los que dan clase en Secundaria y Bachillerato. Por comunidades autónomas, los 

docentes de Castilla y León afirmaron tener más formación inicial y los del Principado 

de Asturias haber recibido más formación permanente; en el extremo opuesto se situó el 

profesorado del Principado de Asturias y el de las Islas Baleares, respectivamente para 

la formación inicial y la permanente.  

Finalmente y a la luz de estos resultados, se discuten las posibles mejoras que deberían 

introducirse, tanto en la formación inicial de los docentes como en su formación 

permanente, para garantizar una educación afectivo-sexual en todo el sistema educativo. 
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AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN JÓVE NES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  

Susana Rojas Pernía e Ignacio Haya  

UUuniversidad de Cantabria 

Tradicionalmente la sexualidad en la vida de las personas con discapacidad ha quedado 

relegada a un segundo plano. De las representaciones sociales sobre las necesidades o 

deseos de las personas con discapacidad, construidas sobre una visión deficitaria de las 

mismas, se han derivado intervenciones dirigidas fundamentalmente a proteger o 

controlar su afectividad y su sexualidad. Frente a lo que ha ocurrido en otras esferas de 

sus vidas, las personas con discapacidad intelectual han tenido pocos espacios para 

hacer valer el derecho a vivir su sexualidad. 

Desde hace más de una década, algunos trabajos han puesto de relieve la necesidad de 

abordar este asunto y, por tanto, de cuestionar el modelo sobre el que se han construido 

determinadas prácticas que fiscalizan la vida afectiva y sexual de las personas con 

discapacidad intelectual.  

Nuestro trabajo parte de la consideración de que la sexualidad forma parte de nuestras 

vidas y nos define como adultos, de manera que es importante que las personas con 

discapacidad intelectual, como el resto, puedan vivir también su sexualidad. En el 

marco de una investigación más amplia de corte cualitativo, entrevistamos a 16 

personas adultas con el propósito general de conocer en primera persona lo que para 

ellas es importante en ámbitos como la formación, el trabajo, el ocio o las relaciones 

personales (amistades, pareja, sexualidad o la maternidad/paternidad).  

Esta comunicación forma parte de ese trabajo e intenta explorar a través de los relatos 

de ese grupo de jóvenes, las ideas, opiniones y demandas que hacen en la esfera privada 

de la afectividad y la sexualidad. 
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IDENTIDADES Y ORIENT ACIONES EN LAS AULAS: NECESIDADES Y 

RESPUESTA EDUCATIVA  

Noelia Fernández-Rouco* y Rodrigo Carcedo** 

 *Universidad de Cantabria; **Universidad de Salamanca 

Sabemos que la escuela es un contexto clave para la adquisición de conocimientos y la 

formación de actitudes, en el que ha de favorecerse el desarrollo personal y social, la 

formación ciudadana y el respeto a las diferencias (López, 2008). 

Sin embargo, la presencia de diversidad sexual en el contexto educativo ha sido 

mayoritariamente obviada, desatendiendo las necesidades de estas personas y, en un 

buen número de ocasiones, siendo objeto de discriminación y situaciones de violencia 

de diferente tipo (Generelo, Pichardo y Galofré, 2008). Además, son escasos los 

trabajos destinados al abordaje de esta situación en la escuela (Pichardo, 2009). 

 

El presente trabajo es el resultado de la revisión de trabajos de educación en diversidad 

sexual existentes y de los datos obtenidos en dos estudios, con personas transexuales 

(n=120) y mujeres lesbianas (n=40), ambas adultas. En ambos estudios, llevados a cabo 

a través de entrevistas semiestructuradas, el objetivo fue describir la experiencia de 

estas personas en el ámbito educativo, así como los motivos que les llevaron a dejar la 

escuela. También en ambos se pone de manifiesto la influencia de su identidad sexual 

en la vivencia en el entorno educativo, en el que se sienten censuradas, negadas y, en 

ocasiones, violentadas, razón por la cual abandonan el contexto educativo antes de lo 

deseado. Estos datos van en sintonía con la escasa presencia de proyectos y programas 

destinados al trabajo de estas cuestiones en el ámbito educativo. 

Finalmente, los resultados ponen el acento en la necesidad de visibilizar las posibles 

identidades y orientaciones sexuales, y de intervenir para que estas personas dejen de 

ser objeto de cualquier forma de violencia, a través del trabajo en los conocimientos y 

actitudes hacia la sexualidad, las necesidades y diversidades sexuales 
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RELACIONES ADOLESCEN TES: COERCIÓN SEXUAL , VULNERABILIDAD 

Y EDUCACIÓN.  

Lázaro-Visa, S.*; Gómez-Pérez, E.* y Fernández-Barreras, A** 

*Universidad de Cantabria;**CAVAS Cantabria 

Partiendo de los datos obtenidos en un estudio realizado en la Comunidad de Cantabria 

con una muestra de 1157 adolescentes varones y mujeres de 16,4 años de media 

(Lázaro-Visa, Gómez-Pérez y Fernández Barreras, 2010; Gómez-Pérez E, Lázaro-Visa, 

S y Fernández-Barreras, A., 2010) se revisará el estado de la cuestión sobre la coerción 

sexual en la adolescencia y la eficacia de diferentes estrategias de intervención.  

Como sabemos, las investigaciones realizadas durante los últimos años sobre el 

comportamiento sexual en jóvenes muestran una frecuencia alarmante de participación 

en algún tipo de conducta sexual no deseada, bien como víctimas, bien como agresores. 

En nuestro trabajo hemos querido indagar sobre la realidad adolescente dado el menor 

número de aportaciones que encontramos en esta población, a pesar de los recientes 

trabajos de Fernández-Fuertes, en nuestro país. Para ello, hemos analizado las actitudes 

adolescentes ante la coerción sexual y la vulnerabilidad percibida, como víctimas y 

agresores. Los datos obtenidos muestran porcentajes relativamente elevados de 

normalización o aceptación de distintas formas de presión para conseguir el acceso a 

alguna forma de intimidad sexual, tanto en varones como mujeres, además de 

diferencias de género significativas en la aceptación de su uso. A su vez, los datos sobre 

vulnerabilidad percibida, como víctima o como agresor/a, en diferentes circunstancias, 

muestran la necesidad de abordar desde un punto de vista educativo ambos polos de la 

coerción sexual, insistiendo en la revisión de valores confusos sobre el derecho de cada 

uno a decidir y el respeto a las decisiones de la otra persona.  

Nuestro interés, con esta exposición, radica en la necesidad de reflexionar sobre la 

incorporación de estos contenidos en los espacios educativos de los adolescentes. 
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ACEPTACIÓN DE LA VIO LENCIA SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA: UNA 

EXPERIENCIA PREVENTI VA 

E. Gómez-Pérez*, S. Lázaro-Visa* y Sara Elola** 

*Universidad de Cantabria; **CAVAS Cantabria 

Si al hablar de educación afectivo-sexual hemos señalado que sigue siendo una 

asignatura pendiente en nuestro sistema educativo, al referirnos a la prevención de las 

agresiones sexuales, este carácter de asignatura pendiente se encuentra doblemente 

representado al ser la prevención el gran reto siempre demorado en nuestro país. 

El objetivo del programa que presentamos, desarrollado desde la asociación CAVAS 

Cantabria (Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato 

Infantil), trata de sensibilizar a la población adolescente sobre la libertad que debe 

presidir las relaciones sexuales así como de informar sobre los riesgos que conllevan 

determinadas conductas o relaciones que pueden ser consideradas como agresiones y/o 

abusos sexuales. 

El programa, implementando en los centros de educación secundaria de la comunidad 

de Cantabria tiene una duración de cuatro horas divididas en dos sesiones. Se trata de 

favorecer entre los adolescentes un cambio de actitud frente a la posible aceptación de la 

violencia sexual, presentando estrategias para favorecer su prevención, así como el 

procedimiento a seguir si alguna agresión tiene lugar.  

La valoración de la efectividad del programa se realiza mediante un cuestionario que de 

forma anónima es cumplimentado por el alumnado participante en dos momentos 

temporales diferentes: una semana antes y una semana después de su participación en el 

programa. 

Los resultados reflejan la necesidad de abordar la educación afectivo-sexual en el 

contexto educativo desde una perspectiva científica que permita eliminar muchos de los 

mitos presentes aún hoy en buena parte de los y las adolescentes. 
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LA ATENCIÓN A LA DIV ERSIDAD EN EDUCACIÓN : LOS CASOS DE DOS 

COMUNIDADES AUTÓNOMA S 

Carlos Monge López, Patricia Gómez Hernández y David Montalvo Saborido 

Universidad de Alcalá 

Las aulas, que imitan los modelos sociales de los contextos pero que simultáneamente 

procuran cambiarlos, se encuentran con alumnado cuyas características pueden ser 

considerablemente diferentes. Así, como fiel reflejo de la sociedad, actualmente los 

centros educativos albergan a estudiantes con diferencias en cuanto a nivel económico, 

social, cultural, cognitivo, físico, etc., que inciden sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, la legislación estatal contempla unas líneas de actuación 

sobre atención a la diversidad en educación, que son concretadas en normativas 

específicas por las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Y, por 

este motivo, se realiza un estudio comparativo cuyo fin es analizar las diferencias y 

semejanzas sobre medidas de atención a la diversidad entre la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha y la de Madrid. En resumen, los resultados apuntan a dos modelos 

legislativos diferentes por motivos, entre otras causas, de variables políticas, sociales, 

económicas, etc. tanto pasadas como presentes. A modo de epílogo, existen algunos 

aspectos tanto comunes como diferentes entre Castilla-La Mancha y Madrid, en cuanto 

a legislación se refiere, que presentan la necesidad de volver a ser planteados y 

formulados con el fin de mejorar la atención a la diversidad, así como la inclusión total 

de los alumnos, con carácter general, y particularmente del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
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LOS MODELOS DE APOYO EDUCATIVO A EXAMEN: LA OPINIÓN DEL 

ñPROFESORADO DE APOYOò 

Cecilia Simón, Marta Sandoval, Gerardo Echeita y Héctor Monarca 

Universidad Autónoma de Madrid 

El objetivo del trabajo es analizar, desde la perspectiva del "profesorado de apoyo", las 

políticas y prácticas vinculadas al apoyo educativo en España, con la finalidad última de 

proporcionar evidencias encaminadas a mejorar los modelos al respecto en el marco de 

una escuela inclusiva. 

Para ello, se ha contado con la participaci·n de 51 ñprofesores y profesoras de apoyoò 

(profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de 

Compensatoria) de las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

La información se ha recogido a través de siete grupos de discusión que se desarrollaron 

en torno a tres grandes tópicos: concepción de la diversidad, valoración de las políticas 

de apoyo a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en general y 

de su rol profesional en particular, e identificación de actuaciones eficaces.  

Los resultados muestran algunas dificultades que los profesionales detectan en este 

proceso, la persistencia de modelos de apoyo basados en una visi·n ñcateg·ricaò del 

alumnado que los precisa y m§s ñrehabilitadoraò desde el punto de vista del trabajo se 

que desarrolla. Asimismo, se pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia una 

concepción de apoyo amplia y sistémica, que implica asumir cambios en las culturas, 

las políticas y las prácticas que se llevan a cabo en la escuela. Por último, se ofrecen 

algunas orientaciones para mejorar la atención que se ofrece al alumnado más 

vulnerable y sobre el importante papel que puede desempeñar el "profesorado de apoyo" 

en este proceso. 
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LA VISIÓN  DEL PROFESORADO ACERCA DE LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: UNA PERSPECTIVA ACTUAL.  

Alba García-Barrera 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

INTRODUCCIÓN. El movimiento de la educación inclusiva parece estar cobrando 

cada vez una mayor aceptación por parte de la comunidad educativa. No obstante, el 

concepto de necesidades educativas especiales parece estar suponiendo un lastre tanto 

para los propios alumnos a quienes hace referencia, como para los avances que tratan de 

hacerse en línea con la atención a la diversidad.  

MÉTODO. Se realizó una encuesta a 160 profesionales del ámbito educativo acerca de 

distintos aspectos relacionados con la atención a la diversidad. La muestra estaba 

compuesta por 63 participantes (41%) procedentes de la etapa de educación superior, y 

97 sujetos (59%) vinculados al resto de etapas educativas, perteneciendo la mayoría de 

ellos al sector público.  

RESULTADOS. Los participantes consideran necesario atender a la diversidad en todos 

los niveles educativos, incluida la etapa de Educación Superior, entendiendo que para 

ello resulta clave contar con el apoyo de la figura del orientador. Por otra parte, los 

encuestados parecen tener claro el significado de necesidades específicas de apoyo 

educativo, pero un alto porcentaje entiende por atender a la diversidad el hecho de 

proporcionar los recursos necesarios únicamente a los estudiantes que conforman este 

colectivo. Además, aunque una mayoría de ellos se muestra a favor de la inclusión de 

los alumnos con dificultades en el aula ordinaria, vemos cómo su respuesta varía en 

función de la supuesta gravedad de las mismas.  

DISCUSIÓN. Las respuestas ofrecidas por los profesionales encuestados muestran que, 

pese a que la mayoría apoya y considera necesario atender a la diversidad, aún 

prevalece cierta visión reduccionista de la misma por parte de algunos profesionales del 

sector educativo, entendiendo que ésta engloba únicamente a los alumnos que presentan 

mayores dificultades. 
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LA EDUCACIÓN DE LA I NTELIGENCIA EMOCIONA L EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DE FUTUROS DOCENTES. UNA EXPERIENCIA 

INTERDISCIPLINAR  

Mª del Carmen Trillo Luque, Mª Teresa Vida Sánchez, Inmaculada Saco Lorenzo y Ana 

Polo Cañavate 

 

Desde el ámbito de la educación se ha asociado generalmente el logro con el 

rendimiento académico, sin embargo, la literatura evidencia la importancia que el 

desarrollo afectivo y emocional tiene en la educación infantil. Consideramos primordial 

para el desarrollo integral del niño, especialmente en los primeros años de su vida un 

buen desarrollo emocional. En este sentido, es fundamental que desde el ámbito 

universitario se aborde en la formación inicial del alumnado del Título de Grado en 

Educación Infantil, el conocimiento del funcionamiento de la inteligencia emocional. 

Teniendo en cuenta la escasez de programas existentes en el ámbito universitario para 

formar en competencias emocionales a los futuros docentes, presentamos un proyecto 

interdisciplinar que se est§ llevando a cabo en el Centro de Magisterio ñSagrado 

Coraz·nò, adscrito a la Universidad de C·rdoba, desde las áreas de conocimiento de 

Psicología y de Artística; con el fin de incorporar este ámbito en la formación inicial de 

profesorado. 

 

Durante el curso académico 2012-2013, se ha abordado la Inteligencia Emocional 

partiendo de las competencias que el alumnado ha adquirido en las asignaturas de 

Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, Expresión Plástica Infantil y su 

Didáctica y Psicología de la Salud, asignaturas que se imparten desde primero a tercero 

del Título de Grado en Educación Infantil. En esta primera fase se ha estudiado la 

inteligencia emocional como un instrumento para el desarrollo del bienestar personal de 

los niños y niñas de la etapa de educación infantil, y se ha considerado el estudio del 

color como medio de percepción y expresión. De este modo, el alumnado ha adquirido 

competencias que le han capacitado para la elaboración de programas de inteligencia 

emocional desde la asignatura de Psicología de la Salud dirigidos a niños y niñas de tres 

a cinco años. 
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COACHING EN LA S AULAS UNIVERSITARI AS: UNA HERRAMIENTA 

PARA EL APRENDIZAJE  

Carmen M Sarabia Cobo, Blanca Torres Manrique y M Carmen Ortego Mate 

Universidad de Cantabria 

Introducción. El empleo del coaching está desarrollándose en diversas universidades 

españolas como método de ayuda tanto para los profesores en sus proyectos tutoriales y 

de mentoring, como para los alumnos en el desarrollo de competencias personales, 

instrumentales y de actitud. Su empleo está ampliamente demostrado y desarrollado en 

Estados Unidos y numerosos países europeos, dentro del desarrollo curricular 

transversal de todos los estudiantes y profesores. 

Objetivo. Puesta en marcha de una asignatura trasversal llamada Habilidades y 

competencias a través del coaching y la inteligencia emocional en la Universidad de 

Cantabria. Su objetivo fue proporcionar a los estudiantes las herramientas básicas del 

coaching y la inteligencia emocional y facilitar su puesta en práctica, a través de 

ejercicios vivenciales que ayuden a transferir los conocimientos a su ámbito de estudio 

y de vida como guía y como facilitador de aprendizaje.  

Método. Encuesta anónima sobre valoración de la asignatura por parte de los alumnos, 

tipo test con respuesta en escala Likert de 1 a 5. Compuesta por 15 preguntas, realizada 

por la Comisión de Calidad de la universidad. Resultados. Se matricularon 30 alumnos 

de todo el campus, procedentes de diversos estudios. El grado de satisfacción con la 

asignatura fue de 4,5 sobre 5. Los contenidos se valoraron positivamente con un 4,2 

sobre 5 y la metodología docente vivencial con un 4,4 sobre 5. Todos los alumnos en 

Observaciones sugirieron la puesta en marcha de asignaturas de Coaching en todos los 

estudios como medida eficaz de autoconocimiento y desarrollo personal. 

 Conclusiones. El coaching es una herramienta eficaz en las aulas universitarias para 

potenciar habilidades y competencias en los alumnos destinadas al propio conocimiento 

personal y al desarrollo profesional. 
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¿QUÉ APORTA LA INTEL IGENCIA EMOCIONAL PE RCIBIDA AL AJUSTE 

ACADÉMICO Y SOC IAL DE LOS ADOLESCEN TES? 

Sonia Villoria Álvaro y Raquel Palomera Martín 

Universidad de Cantabria 

La investigación sobre inteligencia emocional (IE) se ha incrementado mucho en los 

últimos años, pero poco sabemos sobre el papel de la IE en la vida de los jóvenes. El 

presente trabajo pretende conocer la relación de la IE, con el rendimiento académico y 

las relaciones sociales en una muestra de 164 estudiantes de educación secundaria de un 

centro concertado de Cantabria. Para ello, los participantes completaron el Trait Meta-

Mood Scale (TMMS-24), la Escala Magallanes de Adaptación (EMA), el Cuestionario 

de Relaciones Interpersonales en la Adolescencia (RIA) e indicaron el número de 

amigos/as que poseen dentro y fuera del centro. Además, se controló la personalidad 

(EPQ-J), la autoeficacia (Bandura, 1990), el apoyo se familia y amigos (AFA), la IG del 

alumnado de 4º de la ESO (BADyG) y el estilo educativo parental según las familias 

(EA; ENE). Finalmente el centro facilitó las calificaciones finales de los estudiantes. 

Los resultados muestran correlaciones significativas entre variables de la IE y 

personalidad, apoyo familiar y de amigos, adaptación al centro escolar y percepción de 

autoeficacia. Además, la IE predice el rendimiento académico incluso al controlar 

variables clásicas en su estudio. También predice la adaptación al centro escolar y al 

profesorado, aunque no se mantiene al controlar la IG. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

170 

 

INTELIGENCIA EMOCION AL EN ALUMNOS COLOMB IANOS DE 

DIFERENTE CONTEXTO ( RURAL VS. URBANO) 

Lucía Herrera Torres* y Rafael Enrique Buitrago Bonilla** 

* Universidad de Granada; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

La Inteligencia Emocional (IE) ha despertado un gran interés dentro de la investigación 

psicológica (Salguero, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, & Cabello, 2009). Los 

primeros en ofrecer un modelo y definición formal son Salovey & Mayer (1990), 

defini®ndola como ñla habilidad para percibir, expresar, comprender y regular las 

propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectualò (Mayer & Salovey, 1997, p. 10). Por ello, debe desarrollarse en la escuela 

desde un punto de vista tanto preventivo como de intervención (Durlak, Weissberg, 

Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011). Todo ello concuerda con las demandas de la 

Psicología Positiva respecto a generar climas de seguridad y emociones positivas en el 

aula que faciliten el desarrollo y bienestar del alumnado (Seligman, 2005).  

Sin embargo, a pesar de que todos los niños tienen derecho a una educación de calidad, 

donde se favorezca el desarrollo integral de los mismos en sus diferentes áreas, la 

realidad no siempre suele ser así. Por lo general, en los países en vías de desarrollo la 

distancia entre los contextos urbano y rural se mantiene o amplía (Tomasevski, 2004), 

lo que está determinado por factores de tipo geográfico, cultural, organizacional, 

educativo y económico (Salazar, 2006).  

El objetivo de este trabajo es analizar la IE de estudiantes colombianos de Educación 

Básica Primaria en función de su contexto (rural vs. urbano). Participan 1451 alumnos 

(50.1% niñas y 49.9% niños) de tres provincias del departamento de Boyacá. En 

función del contexto, el 47.6% vive en el ámbito rural y 52.4% en el urbano. El 

instrumento empleado es el Emotional Quotient Inventory: Youth Version (EQ-i: YV; 

Bar-On & Parker, 2000). Los principales resultados revelan diferencias en distintas 

dimensiones de la IE en función del contexto. Se discute la necesidad de implementar 

programas de aprendizaje social y emocional en la escuela. 
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INNOVACIÓN  DOCENTE EN LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL GR ADO DE 

PEDAGOGÍA DE LA UNIV ERSIDAD DE BARCELONA  

Ruth Vilà Baños y Assumpta Aneas Álvarez 

Universidad de Barcelona 

El Prácticum del grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona consta de tres 

asignaturas obligatorias que se encuentran coordinadas bajo una lógica de progresiva 

inmersión en una institución de prácticas: Profesionalización y Salidas Laborales (PSL), 

las Prácticas de Iniciación Profesional (PIP) y las Prácticas Externas (PEX). 

La innovación que presentamos forma parte de un proyecto de innovación docente 

consolidado de la Universidad de Barcelona (Vilà, PID 2012). Concretamente, 

presentamos las innovaciones relacionadas con la asignatura obligatoria de Prácticas 

Externas que con una mirada transdisciplinar, optan por una parte, por la inmersión del 

alumnado en una organización, entendida la inmersión como la exposición intensiva de 

éste, a una organización de prácticas. Desde una perspectiva sistémica, se considera las 

organizaciones como sistemas complejos y holísticos porque conducen a la integración 

unitaria y globalizadora de todos los conocimientos de la persona. Y, por otra parte, se 

opta por sesiones de práctica reflexiva entre el alumnado y el tutor de la universidad que 

permiten la transferencia de conocimiento, y la reflexión en torno a la relación existente 

entre el saber teórico y el saber experiencial en la vida profesional. Las sesiones de 

práctica reflexiva siguen una propuesta temática articulada en torno a las competencias.  

Los resultados de la evaluación de la innovación docente que presentamos forman parte 

de un proyecto de investigación más amplio (Aneas, REDICE 2013). El diseño 

metodológico es una investigación evaluativa mediante técnicas cuantitativas de 

recogida y análisis de la información. Mediante tres cuestionarios dirigidos al 

alumnado, al tutor de la organización de prácticas, y al tutor de la universidad 

respectivamente. La muestra es el alumnado y tutores implicados en el curso 2012-

2013. Entre los resultados obtenidos, se valora en gran medida los seminarios de 

práctica reflexiva para el desarrollo de competencias en las prácticas externas del grado 

de pedagogía. 
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EL USO DEL PORTAFOLI OS DIGITAL PARA LA M EJORA DE 

COMPETENCIAS TRANSVE RSALES EN LAS ASIGNATURAS 

METODOLÓGICAS DE L GRADO DE PEDAGOGÍA  DE LA UNIVERSIDAD 

DE BARCELONA  

Ruth Vilà Baños, M.José Rubio Hurtado y Mercedes Torrado 

Universidad de Barcelona 

La presente comunicación se contextualiza en el marco de una experiencia de 

innovación basada en el uso de un sistema de portafolios digital (http:portafoli.ub.edu) 

para la adquisición de competencias transversales en estudiantes del grado de Pedagogía 

de la Universidad de Barcelona, con énfasis en asignaturas metodológicas del grado.  

La innovación ha tenido un doble objetivo: por un lado analizar el grado en que el uso 

del portafolios ayuda a desarrollar competencias transversales en los estudiantes, al 

permitirles una mejor organización del conjunto de su aprendizaje por las facilidades de 

depósito, organización y publicación que permite el portafolios digital. Por otro lado, ha 

pretendido conocer cómo el sistema de portafolios afecta a la organización de la 

docencia, y que supone para el profesorado una estrategia de evaluación basada en el 

portafolios digital; así como conocer la percepción del alumnado sobre el impacto en su 

aprendizaje. 

Las asignaturas en la que se ha implementado son las siguientes: Instrumentos de 

obtención de información, Teoría y práctica de la investigación educativa, Informática 

aplica a la investigación educativa. El alumnado implicado es de 350 estudiantes 

repartidos entre diferentes grupos de las tres asignaturas y el profesorado implicado 

corresponde a tres equipos docentes integrados por 9 profesores/as . Las competencias 

transversales que se pretenden evaluar son la toma de decisiones y la comunicación 

escrita ligada a la investigación. 

Los resultados obtenidos hasta el momento muestran diferentes niveles de percepción 

del desarrollo de las competencias por parte del alumnado, coincidentes con el 

desarrollo real evaluado por el profesorado a través del sistema de rúbricas diseñado por 

los equipos docentes. En cuanto a la percepción sobre el trabajo con el portafolios 

digital de docentes y estudiantes, ambos coinciden en que su uso impacta directamente 

en los procesos evaluativos y de aprendizaje respetivamente. 
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CAMINANDO HACIA LA I NTEGRACIÓN CURRICULA R DE LOS 

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS EN EL CURRÍCULUM DE 

PEDAGOGÍA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTU AL Y PERSPECTIVAS 

DE FUTURO 

Ana Torres Soto y Mónica Vallejo Ruiz 

Universidad de Murcia 

INTRODUCCIÓN. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación que 

tiene la finalidad de analizar la formación teórico-práctica de los estudiantes de 

Pedagogía de la Universidad de Murcia (España). 

Habitualmente, el currículum universitario se ha caracterizado por la separación de 

contenidos teóricos y prácticos a enseñar a los estudiantes; por ello, en este estudio nos 

planteamos reflexionar acerca del tipo de formación que se está desarrollando en las 

aulas universitarias, con objeto de plantear alternativas metodológicas y nuevas 

posibilidades de diseño y desarrollo curricular de cara al nuevo escenario educativo y 

sus posibilidades de cambio. Concretamente, algunos de los interrogantes que nos 

planteamos son los siguientes: ¿Las distintas materias han favorecido una formación 

aplicada o eminentemente teórica? ¿Qué tipo de contenidos recuerdan, con más 

facilidad, los estudiantes de Pedagogía? ¿Se está caminando hacia una formación 

integrada?  

MÉTODO. Con objeto de conocer qué ha aprendido el alumnado de esta titulación, se 

ha utilizado un cuestionario semiestructurado diseñado en base a las 34 materias que 

comprenden la formación común de los titulados en Pedagogía.  

RESULTADOS. Los resultados apuntan hacia una separación entre contenidos teóricos 

y prácticos, así como un recuerdo generalizado y más elevado sobretodo de las 

actividades o tareas prácticas de las asignaturas. 

 DISCUSIÓN. Aunque algunas asignaturas caminan hacia una enseñanza más integrada 

y holística, en la mayoría de ellas se sigue enfatizando la enseñanza con un fuerte 

componente teórico. Estos resultados nos invitan a reflexionar acerca de las 

metodologías que se deberían propiciar en estos estudios, con la finalidad de desarrollar 

una formación integral que busque el desarrollo competencial de los futuros pedagogos. 
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ñAPRENDER HACIENDO: LA METODOLOGÍA DE AP RENDIZAJE -

SERVICIO EN LA ASIGN ATURA DE DIDÁCTICA E N EL GRADO DE 

EDUCACIÓN SOCIAL (UPV/EHU)ò 

Alonso, Maria José; Arandia, Maite y Alonso, Israel 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Esta comunicación relata una experiencia innovadora realizada con alumnado del 

módulo 3 del Grado de Educación Social de la Escuela de Magisterio de Bilbao, 

utilizando la metodología de Aprendizaje-Servicio. La petición de colaboración 

proviene de un socio comunitario, más concretamente, de una comunidad de 

aprendizaje que comenzaba su andadura como tal en el barrio de Rekalde de Bilbao. La 

necesidad era impulsar y reforzar los grupos interactivos y la biblioteca tutorizada de la 

Comunidad de aprendizaje; y, el servicio, la participación del alumnado junto al 

profesorado en esos dos contextos educativos. El alumnado para realizarlo se ha 

apoyado en el trabajo teórico-práctico relacionado con los procesos de democratización 

en las entidades socioeducativas. 

Se ha pretendido, por un lado, atender a una necesidad social de una comunidad de 

aprendizaje que comienza su proceso de transformación educativa y, por otro, 

profundizar en las barreras y posibilidades que aparecen en la democratización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, participando activamente en uno de ellos. El 

proceso ha generado mayores niveles de aprendizaje profesional y motivación en el 

alumnado, así como una toma de conciencia sobre la dificultad de llevar adelante 

procesos de cambio de amplio calado. Además, ha tenido una proyección en el diseño 

de otras dos asignaturas de la titulación, promoviendo el desarrollo de 6 proyectos de 

innovación dentro del centro. Ello, ha generado que el centro tenga un mayor 

reconocimiento dentro de su contexto social, lo que abre nuevas expectativas de 

colaboración. 
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EL INCIDENTE CRÍTICO  COMO ESTRATEGIA FORM ATIVA EN EL 

PRACTICUM DE EDUCACI ÓN SOCIAL  

Aranzazu Uribe-echevarria, Virginia Pérez-Sostoa y Amaia Mendizabal 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

La propuesta que presentamos se ubica en el Prácticum del Grado de Educación Social 

de Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU), toma como eje el desarrollo de competencias profesionales ligadas a la 

capacidad de reflexión sobre la práctica orientada a la mejora de la acción profesional, 

en el marco de un equipo de trabajo. Abordamos una estrategia formativa vinculada con 

el aprendizaje activo que incide en el análisis teórico de las prácticas del alumnado, 

convirtiendo la práctica en proceso de indagación. Esta estrategia parte de la escritura, 

por parte del alumnado, de incidentes críticos definidos por J. M. Newman (2000) como 

ñla reconstrucci·n narrativa de episodiosò significativos. Mediante un proceso conjunto 

previamente trabajado y orientado por los tutores/as del practicum se analizan los 

incidentes siguiendo el esquema propuesto por J. SMITH (1991). Las aportaciones de 

esta orientación son, entre otras, las de situar al alumnado como sujeto y como 

copartícipe ante la acción profesional propia y de los otros, ayudar a construir criterios 

orientadores de la acción educativa frente a otras orientaciones posibles, orientar la 

evolución desde la descripción de su acción hacia su interpretación siguiendo criterios 

razonados y argumentados. Se trata, por tanto de un proceso valorado muy 

positivamente como estrategia formativa en el practicum, tanto desde el alumnado como 

desde el profesorado. 
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INVE STIGACIÓN E INNOVACI ÓN DOCENTE: PROFESIONALIZACION EN 

EDUCACION SOCIAL  

Begoña Martínez Domínguez  

Universidad del País  Vasco UPV/EHU  

Introducción. El simposio que se propone recoge en síntesis los procesos de 

investigación, innovación y formación, que el Grupo de Investigación GIU11/09 

reconocido por la UPV/EHU (UFI11/54: Educación, cultura y sociedad) realiza sobre la 

Inclusión Socioeducativa. Este grupo construye un campo de conocimiento científico 

sobre este tema en el País Vasco, que pueda ser incorporado en la formación de futuros 

profesionales de la educación social, para favorecer la inclusión de las personas y 

colectivos vulnerables o en situación de exclusión. 

Objetivo: Presentar los espacios de confluencia de conocimiento científico, académico y 

profesional, que el grupo está creando, dentro y fuera de la universidad, para mejorar la 

enseñanza universitaria y la profesionalización en el campo de la Educación Social.  

Método: El grupo ha optado por un modelo de investigación comunicativa que, con la 

colaboración de profesionales, desarrolla tres líneas de investigación: 1.- Educación 

inclusiva. 2.- Procesos de exclusión/inclusión en Colectivos Vulnerables. 3.- Formación 

y redes de profesionales que intervienen en el campo en la Inclusión Socioeducativa. 

Paralelamente, participa en Proyectos de Innovación Educativa, conformados por 

equipos interdisciplinares, que incorporan a su trabajo con metodologías docentes 

activas y participativas los conocimientos obtenidos en las investigaciones. 

 

Resultados: Se presenta, a través de seis contribuciones, un avance de los resultados 

obtenidos en dos investigaciones sobre Infancia desprotegida y cuatro experiencias de 

innovación con diferentes metodologías:  

Å Investigaci·n: Contexto profesional de los educadores sociales. 

Å Aprendizaje Cooperativo. 

Å Metodolog²as Dial·gicas. 

Å Estudio de Caso y Resoluci·n de Problemas. 

Å Aprendizaje-Servicio 

Å Investigaci·n: Percepci·n de las relaciones entre profesionales del §mbito escolar y 

social. 

Conclusiones: El cambio hacia formas más democráticas e inclusivas de investigación, 

favorece el desarrollo de competencias del alumnado, el conocimiento científico del 

área investigada y la apertura de la universidad hacia necesidades de la sociedad. 
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CONTEXTO PROFESIONAL  DE LOS EDUCADORES SOCIALES EN EL 

ÁMBITO DE LA INFANCI A DESPROTEGIDA  

Arantza Remiro Barandiaran  

Colegio de Educadoras y Educadores del País Vasco 

Introducción: Desde el año 2005 al 2008 se llevó a cabo una investigación en la 

Universidad Pública del País Vasco bajo el t²tulo: ñEl contexto profesional de los 

educadores sociales en el ámbito de la infancia desprotegida: situación actual y 

propuestasò. En el equipo participaron profesoras de distintos departamentos y 

profesionales de la educación social pertenecientes al Colegio de Educadoras y 

Educadores Sociales del País Vasco. La investigación fue fruto de años previos de 

relaciones entre ambos colectivos profesionales.  

Objetivos 

- Analizar las redes institucionales del País Vasco en el ámbito de la infancia 

desprotegida  

- Construir cooperativamente la imagen profesional del educador social,  

- Impulsar la creación de mecanismos y espacios de trabajo conjunto entre universidad e 

interlocutores del ámbito 

Métodos 

La metodología comunicativa utilizada se basa en planteamientos relacionados con la 

pedagogía crítica y con la investigación-acción participativa. El equipo era 

interdisciplinar y contaba a lo largo del proceso con la supervisión de un Consejo 

Asesor y un sitio web. Se llevaron a cabo análisis bibliográfico, entrevistas individuales 

y grupos de discusión analizados mediante el Nudist. 

Resultados 

- Se observa una fragmentación social de los servicios que dificulta la solución de los 

problemas complejos, al tiempo que favorece la clasificación de los sujetos en múltiples 

patologías sociales, y el trabajo de los expertos basado en soluciones heterogéneas 

- La formación inicial es muy academicista y la continua se realiza sin planificación  

- El trabajo en equipo se visualiza como espacio de respuesta a las situaciones de 

urgencia y dificultad que se experimentan, de aprendizaje profesional y de gran creación 

y producción profesional.  

Conclusiones 

- Necesidad de continuar con la investigación formada por equipos mixtos entre 

profesionales del mundo social y universitario 

- La formación debe estar concebida para contribuir a los procesos de profesionalización 

y de desarrollo profesional 
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APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO  

Nekane Beloki Aristi  

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao UPV/EHU  

Introducción 

 

Uno de los objetivos de la primera investigación realizada, fue detectar necesidades 

formativas que en opinión de los profesionales del País Vasco, deberían tener cubiertas 

al término de su formación inicial. El análisis de las prácticas realizadas en su contexto 

profesional, permitió identificar el trabajo en equipo, como uno los espacios básicos de 

contraste, relación y apoyo para el cuidado; así como de aprendizaje profesional y de 

construcción de conocimiento. Esta realidad y necesidad formativa fue recogida por la 

Comisión de Titulación del Grado de Educación Social, en una competencia transversal 

que aparece en todos los módulos de la titulación.  

Objetivo: La propuesta formativa innovadora que se presenta tiene como objetivo 

desarrollar en el alumnado la competencia transversal del trabajo en equipo, a través del 

aprendizaje cooperativo que se realiza en el marco de una Actividad Interdisciplinar 

Modular.  

 

Metodo 

Las técnicas activas cooperativas en el aprendizaje de los contenidos académicos, se 

utilizan desde el primer módulo de la titulación. Sin embargo, es en el segundo módulo 

cuando el aprendizaje del propio proceso de cooperación cobra una importancia clave. 

Para ello se desarrollan dos actividades con formato de taller que propician la reflexión 

sobre el funcionamiento del equipo: "Aprendiendo juntos" y el taller " Aprendizaje 

Cooperativo". Posteriormente, la auto-observación del proceso de trabajo en grupo, y la 

evaluación del mismo al final del curso, completan todo el proceso.  

 

Resultados: Destacamos los dos más importantes que se consiguen: 

1. El alto nivel de conocimiento personal entre el alumnado que mejora las relaciones 

personales y académicas. 

2. Alto nivel de interiorización de los supuestos básicos del Aprendizaje Cooperativo (la 

interdependencia grupal y la responsabilidad individual). 

Conclusión 

Subrayar la importancia de esta competencia en el Grado de educación social y, por lo 

tanto, la necesidad de establecer procesos que permitan tanto ejercerla adecuadamente, 

como reflexionar sobre la misma. 
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DESARROLLO DE COMPET ENCIAS EN EL EDUCACI ÓN SOCIAL A 

TRAVÉS DE LAS METODO LOGÍAS DIALÓGICAS  

Leire Darretxe Urrutxi  

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao UPV/EHU 

Introducción 

La Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU) apuesta por un modelo cooperativo 

y dinámico aprobado en abril de 2010, que se desarrolla de manera operativa a partir del 

curso 2011-2012. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo consiste en presentar la propuesta metodológica innovadora 

que incluso antes de esta directriz se está llevando a cabo en la titulación de Educación 

Social basada en el diálogo y en la construcción colectiva del conocimiento.  

 

Metodología 

Los procedimientos que se utilizan para el desarrollo de esta propuesta metodológica 

son, fundamentalmente, las tertulias dialógicas pedagógicas y los grupos interactivos. 

La tertulia dialógica parte de una propuesta de lecturas científicasque son básicas para el 

desarrollo de la(s) asignatura(s), a través de un proceso dinamizado por el/la docente, 

que implica el compromiso del alumnado aportandoal grupo de clase sus reflexiones 

sobre los párrafos seleccionados por alguna razón determinada. Los grupos interactivos 

implican una nueva organización del aula, con tareas diversificadas que realiza todo el 

alumnado, contando en el aula con la ayuda de otras personas que voluntariasïademás 

del profesorado-. Ambos procedimientos parten de los principios básicos del 

aprendizaje dialógico, entre los que cabe reseñar la creación de sentido y el diálogo 

igualitario. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos en las experiencias realizadas utilizando lecturas científicas y 

experiencias prácticas extraídas de las investigaciones realizadas, demuestran la 

importancia que tiene esta metodología de cara a la formación de profesionales y por 

ende en el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas críticos y transformadores en esta 

sociedad.  

 

Conclusión 

La Sociedad de la Información y del Conocimiento el aprendizaje y la metodología 

dialógica debe ser la base del proceso de enseñanza-aprendizaje en los procesos 

formativos. Dicha metodología se considera como una de las más dinámicas, abiertas y 

participativas. 
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LA INVESTIGACIÓN COM O NUTRIENTE PARA GEN ERAR MATERIALES 

DE SOPORTE A LA DOCENCIA: LA ESCRITURA D E CASOS Y 

PROBLEMAS  

Virginia Pérez-Sostoa Gaztelu-Urrutia y Amaia Mendizabal Ituarte  

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

Introducción. En el diseño y el desarrollo de las titulaciones relacionadas con la 

formación de los profesionales de la educación, hemos constatado el valor que tiene 

para el desarrollo de sus competencias, habilidades y actitudes, trabajar en procesos 

innovadores en los que el conocimiento se construye y proyecta hacia la acción práctica, 

trabajando con situaciones reales y complejas. 

Objetivos. Este trabajo presenta la potencialidad de los proyectos de investigación 

realizados en colaboración con diferentes profesionales, tanto desde su perspectiva 

metodológica como de contenido, en el diseño de materiales universitarios basados en 

dos metodologías docentes innovadoras: Metodología de Casos y el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP).  

Metodología.  

 

El Método de Caso como en el Aprendizaje Basado en Problemas, toman como 

referente situaciones problemáticas diversas y reales en las que el alumno comprende, 

analiza e indaga el contexto y las variables que intervienen. El trabajo individual y 

grupal, el contraste, el diálogo y la toma de decisiones argumentada para dar soluciones 

son componentes imprescindibles. En la presentación mostraremos ejemplos de 

materiales, en los que se recogen situaciones relacionadas con los procesos de inclusión-

exclusión detectados en la investigación. 

Resultados.  

.- Los Casos y/o Problemas favorecen la graduación de los aprendizajes. Su abordaje 

interdisciplinar y la construcción social del conocimiento.  

.- El alumnado considera que su aprendizaje a través de casos reales y próximos, les 

estimula, ayuda a conocer la realidad, a contrastar miradas y ampliar marcos de 

referencia. 

 

Conclusiones. 

La investigación realizada, ayuda al profesorado/investigador a diseñar procesos 

formativos basados en las metodologías de caso y de problemas. Y a encuadrar el eje 

del Caso o Problema para su Escritura desde una mirada situacional sistémica, 

favoreciendo además su posterior uso por otros profesionales. 
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APRENDIZAJE -SERVICIO: APRENDER A  SER PROFESIONAL 

COLABORANDO CON LA C OMUNIDAD  

Isabel  Martínez Domínguez  

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao UPV/EHU 

Introducción.  

 

Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto la necesidad de implicar a la 

universidad en proyectos formativos más integrales y sostenidos que tengan en cuenta 

las necesidades de la comunidad. El trabajo que se presenta recoge la experiencia 

realizada por el Grupo (GUI), con la metodología innovadora del Aprendizaje Servicio 

(A-S) para avanzar en esa dirección 

Objetivos. 

1) Reflexionar sobre las potencialidades que tiene el A-S, en la mejora de la enseñanza 

universitaria y la formación de futuros profesionales comprometidos con la sociedad. 2) 

Evidenciar la importancia de la investigación en la detección de necesidades sobre las 

que realizar proyectos de A-S 

Metodología 

El A-S es una metodológica innovadora, que combina procesos de aprendizaje y de 

servicio a la Comunidad en un único proyecto. A través del mismo el alumnado aprende 

trabajando en necesidades reales del entorno, con la intención de mejorarlo. 

 

El A-S se introduce hace dos cursos en el Grado de Educación Social. A partir de la 

detección de las necesidades de un centro escolar de un barrio de Bilbao, en el que se 

realiza una investigación,se vela oportunidad y el compromiso de desarrollar distintos 

proyectos, de cuyo diseño, desarrollo y evaluación se dará cuenta en la exposición.  

 

Resultados 

Las evaluaciones realizadas por el alumnado, las entidades y el profesorado 

implicado,destacan su alta motivación y compromiso,la satisfacción por los 

aprendizajes desarrollados y la experiencia vivida, y la calidad de las intervenciones 

socioeducativas realizadas.Aunque todos señalan la necesidad de un apoyo institucional 

de la universidad. 

Conclusión: La metodología A-S favorece dar respuesta a las necesidades formativas de 

los nuevos profesionales; a las necesidades socioeducativas de la comunidad y a las 

necesidades de la universidad para conectar la investigación y la formación con la 

sociedad. 
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INVESTIGACIÓN UNIVER SIDAD-SOCIEDAD: CONSTRUYENDO LA 

FORMACIÓN, LA INNOVA CIÓN Y LA INVESTIGAC IÓN EN EL CAMPO DE 

LA INFANCIA EN SITUA CIÓN DE DESPROTECCIÓN. 

Josebe Alonso Olea  

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao UPV/EHU 

Fruto de las conclusiones de una investigación en el País Vasco sobre contextos 

profesionales de educación social en el ámbito de infancia en situación de 

desprotección, realizada por investigadores e investigadoras de la UPV/EHU y el 

Colegio Profesional de Educadores y educadoras sociales del País Vasco, surge el 

proyecto de investigaci·n ñPercepci·n de las relaciones entre los profesionales del 

§mbito escolar y social en el §mbito de infancia en situaci·n de desprotecci·nò, que 

amplía la colaboración de estas entidades con el Consorcio de Formación Profesional y 

Educación compensatoria de Gipuzkoa.  

El proyecto tiene un doble objetivo: Analizar las percepciones que los y las diferentes 

profesionales socioeducativos, que trabajan con la infancia en situación de 

desprotección, tienen sobre las relaciones que establecen entre ellos y ellas. Y elaborar 

propuestas de acción que mejoren las relaciones entre los profesionales socioeducativos 

e incidan en su desarrollo profesional desde una perspectiva colaborativa.  

 

La metodología utilizada es comunicativa crítica, utilizando como técnicas de recogida 

de información entrevistas en profundidad y grupos de discusión comunicativos, 

realizadas en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Y tomando al barrio, como el espacio de intersección del trabajo educativo de estos 

profesionales. El proyecto está en su tercera fase, de análisis e interpretación de 

resultados para el desarrollo de orientaciones para la acción educativa y social. Los 

resultados apuntan la necesidad de potenciar un trabajo más coordinado y en red, 

superando las barreras que existen por el desconocimiento del trabajo de los otros 

profesionales y los choques entre las culturas profesionales existentes. Así mismo, la 

necesidad de incidir en la formación inicial de las diferentes profesiones desde el 

reconocimiento y contacto entre futuros profesionales, desarrollando la competencia de 

trabajo en equipo y trabajo en red.  

[US11/18: Proyecto subvencionado en la convocatoria UPV: Universidad-Sociedad] 
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EDUCAR EN POSITIVO: UN PROGRAMA PARENTAL  ONLINE DE 

FOMENTO DE LA PARENT ALIDAD POSITIVA  

Alezandra Torres Castaño, Arminda Suárez Perdomo y María Josefa Rodrigo López 

Universidad de La Laguna 

La Recomendación del Consejo de Europa (Rec, 2006) sobre las políticas de apoyo a la 

parentalidad positiva se enfatizó en la necesidad de fomentar recursos psico-educativos 

para el apoyo parental, el uso generalizado de Internet en la sociedad actual hace posible 

proporcionar a los padres y madres recursos online con fines educativos. Aunque cierto 

es que la oferta de este tipo de recursos es muy limitada teniendo en cuenta las 

necesidades de apoyo parental que tienen los padres y madres. Con la idea de ampliar 

esa oferta se crea el programa de educaci·n parental online óEducar en positivoô, que 

tiene la finalidad de ofrecer un espacio virtual en el que los padres y madres tienen la 

oportunidad de ampliar la gama de respuestas a las diferentes situaciones a las que se 

enfrentan. Este programa parental asume el reto de utilizar la metodología experiencial 

en entornos virtuales de aprendizaje o e-learning para el fomento de la parentalidad 

positiva. El programa introduce innovaciones como el uso de diarios, relatos de 

experiencias familiares, personajes animados, monitoreo del progreso y vídeos. 

Siguiendo el enfoque del entorno personal de aprendizaje también hace hincapié en el 

uso de los padres y madres de herramientas creativas en Internet para compartir con 

otros padres sus experiencias de educación parental. Este estudio, por tanto, presenta los 

primeros resultados de una implementación piloto del programa. En los resultados 

obtenidos en dicha implementación, se encontró una mejora de las habilidades 

parentales de padres y madres, la satisfacción de los participantes en las tareas 

realizadas, una mejora en la percepción del apoyo social online y una transferencia y 

aplicabilidad de los contenidos del programa a la vida cotidiana. 
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LOS ALUMNOS DE EDUCA CIÓN PRIMARIA Y SU P ERCEPCIÓN DE LA 

IMP LICACIÓN DE SUS PADRES Y MADRES 

Silvia López Larrosa y María Jesús Pardo Garea 

 

En las últimas décadas, la implicación de padres y madres se ha convertido en un tema 

de gran relevancia social e interés. Dentro de ella suele considerarse tanto la implicación 

de los padres en la escuela como en el hogar. No obstante, los estudios suelen 

contemplar sobre todo la percepción que los padres tienen de su implicación y en menos 

casos se estudia cómo la perciben los propios niños. Por otro lado, cuando se habla de 

implicación parental se suele analizar a las madres y menos a los padres. Luego, uno de 

los aspectos que proporciona mayor novedad al presente estudio es que analiza la 

percepción que los niños tienen de la implicación de sus padres y madres en el hogar, 

considerando cuánto les ayudan, qué es lo que les ayuda y qué cambiarían de lo que 

éstos hacen. 

En esta investigación participaron 246 niños de cuarto a sexto de Educación Primaria de 

cuatro colegios gallegos. No se dieron diferencias estadísticas significativas en la ayuda 

que perciben recibir de sus padres y sus madres (p=0,29). Los niños valoran sobre todo 

la participación de sus padres (48,5%) y sus madres (57,3%), seguido del apoyo (26,3% 

de los padres y 24% de las madres). Aunque un 5,6% indicó que su padre no le ayudaba 

nada mientras que solo un 1% de los chicos decía lo mismo con respecto a su madre. 

Los datos muestran que la mayoría de los niños no cambiaría la implicación en el hogar 

de sus padres y madres pero los que sí cambiarían algo indican que les gustaría que sus 

padres tuviesen más tiempo para estar con ellos (37,5%), los controlaran menos (12,5%) 

y participaran más (12,5%). Mientras que les gustaría que sus madres participaran más 

(58%), tuviesen más tiempo (12%) y les diesen más apoyo (10%). 
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PROYECTO IKASBIZI  

Isabel Bartau Rojas 

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

La finalidad del Proyecto IKASBIZI es doble: 1) Elaborar un programa educativo y 

audiovisual para fomentar el aprendizaje en la familia y 2) Difundir entre el profesorado 

y las AMPAS de los Centros educativos de Gipuzkoa nuevos medios para fomentar la 

colaboración de las familias en la educación del alumnado de Primaria y Secundaria, 

incorporando las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Se presenta el 

diseño y desarrollo del proyecto en el que se ha combinado la metodología de 

exploración ambiental, la audiovisual y la metodología educativa de la formación 

parental. Se pueden sintetizar cuatro fases 1) Revisión bibliográfica y documental 

relevante para diseñar el proyecto, 2) Grabación de vídeos documentales con la 

participación de grupos de padres, madres, hijos, hijas, personas expertas del mundo de 

la educación y la cultura etc.. para obtener comentarios y opiniones desde diferentes 

perspectivas sobre el aprendizaje en la familia, 3) Creación de los vídeos y sistema 

multimedia siguiendo las fases de la metodología audiovisual (1) preproducción, 2) 

producción, 3) postproducción, 4) publicación y 5) creación página web para su 

difusión). El programa comprende cinco bloques temáticos: 1) Aprendizaje informal y 

familia, 2) La familia como contexto de aprendizaje y educación, 3) La implicación 

parental en el desarrollo de las competencias básicas de la educación primaria y 

secundaria, 4) Apoyo de la familia en el desarrollo académico-profesional y 5) 

Aprendizaje Intergeneracional. La web del proyecto ofrece a la ciudadanía diferentes 

posibilidades de información y participación tales como el aprendizaje autodidacta, el 

compartir experiencias de aprendizaje en la familia, el aula virtual y la difusión de las 

experiencias que promueven los centros educativos para fomentar la participación de las 

familias. 
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EL PROGRAMA APRENDER  A CONVIVIR Y LA MEJO RA DE LA 

ATENCIÓN EN NIÑOS DE  INFANTIL  

Fernández Cabezas, María; Alba Corredor, Guadalupe y Justicia Arráez, Ana. 

Universidad de Granada 

En la etapa de Educación Infantil, es necesario desarrollar no solamente conocimientos 

académicos sino a su vez, habilidades relacionadas con la competencia social. Es el 

momento de la vida en el que el niño/a establece las primeras relaciones sociales fuera 

de su familia y necesita adquirir destrezas tales como el control de las emociones, 

adquisición de normas, habilidades de comunicación y desarrollar su proceso atencional 

entre otras. 

El presente trabajo se centra en este último aspecto, en esta etapa los niños y niñas aún 

no han desarrollado ciertas características imprescindibles en el desarrollo de la 

atención. Por este motivo deben adquirir gradualmente mecanismos básicos con el fin 

de poder regular su actividad cognitiva y emocional. Cuanto más pequeño es un niño/a 

más necesario es realizar actividades que fomenten las habilidades atencionales ya que 

son fundamentales para el rendimiento escolar, así como en las interacciones con otros. 

El Programa Aprender a Convivir de manera transversal trabaja elementos centrales en 

los mecanismos de adquisición y mantenimiento de la atención, los cuales se ha 

demostrado mejoran notablemente en los alumnos de los colegios participantes en el 

estudio.  

 

Mediante las actividades que trabaja el Programa, a lo largo de 24 sesiones de media 

hora de duración, aprenden a desarrollar la atención sostenida, a pensar antes de actuar 

prestando atención a las consecuencias de sus actos y son capaces de pasar más tiempo 

centrados en una tarea. A su vez atienden a las claves relevantes existentes en las 

interacciones con sus iguales, lo cual les conduce a interpretar de manera adecuada la 

realidad. 

 

Por tanto, se observa la necesidad de trabajar estos aspectos cuyos beneficios se 

manifiestan a nivel académico y de manera notable en el desarrollo personal y social en 

estas etapas, en las que se establecen las bases para un adecuado desarrollo posterior. 
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ESTUDIO DE LAS FORTA LEZAS PSICOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL.  

Olivia López Martínez, Eugenia Piñero Ruiz y Julián Arense Gonzalo 

Universidad de Murcia 

INTRODUCCIÓN: Este trabajo se centra en la corriente de la psicología conocida 

como psicología positiva, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y prevenir la 

aparición de trastornos mentales y patologías. Su foco de interés es la prevención y 

desplaza la atención desde la exclusiva preocupación por la reparación de los aspectos 

negativos de nuestra vida, hacia la construcción de cualidades positivas, apoyándose en 

aquellas características psicológicas positivas que todos poseemos en mayor o menor 

medida y que se conocen como virtudes y fortalezas psicológicas. Nuestro objetivo es 

analizar estas fortalezas como características diferenciales de los alumnos de Educación 

Infantil y valorar hasta qué punto los principios pedagógicos de esta etapa educativa 

cristalizan en dichas fortalezas y virtudes.  

MÉTODO. La muestra está compuesta por 226 alumnos de Educación Infantil que 

pertenecen al segundo ciclo (3º de Educación Infantil) y están escolarizados en dos 

centro educativos del municipio de Caravaca de la Cruz, al noroeste de Murcia 

(España). Teniendo en cuenta el objetivo, se realizará un estudio descriptivo de las 

variables relacionadas con las características de la muestra y las fortalezas psicológicas. 

RESULTADOS. Los resultados muestran que en los alumnos de Educación Infantil 

destacan las virtudes de la humanidad y la templanza, destacando en el polo bajo la 

justicia. Todas las virtudes y fortalezas aparecen en mayor medida en niñas que en 

niños.  

DISCUSIÓN. A pesar de que el estudio de las fortalezas está en sus inicios, sobre todo 

en población infantil, con este estudio pretendemos favorecer la reflexión sobre la 

importancia de la promoción de las fortalezas y la felicidad del alumnado para lograr 

una educación integral que favorezca el desarrollo óptimo desde las etapas educativas 

más tempranas. 
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LA OPTIMIZACIÓN DE L A COMPETENCIA SOCIAL  A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA ARENDER A C ONVIVIR  

Guadalupe Alba Corredor, Ana Justicia Arráez, Alicia Benavides Nieto y María 

Fernández Cabezas 

Universidad de Granada 

En la actualidad existe una gran preocupación por ofrecer al alumnado nuevas formas 

de experimentar la educación. Entendiendo el proceso de enseñanza/aprendizaje como 

algo innovador, se hace patente la necesidad de buscar nuevas estrategias de enseñanza 

que contribuyan a un aprendizaje integral de alumnado. De esta forma surge el 

programa Aprender a Convivir.  

En nuestro país no hay muchas intervenciones que favorezcan el aprendizaje de 

aspectos relacionados con la inteligencia social, y menos aún que lo constaten desde 

edades tan tempranas. Aprender a Convivir es una propuesta de prevención universal 

que tiene como objetivo mejorar la competencia social en la infancia. La población a la 

que va dirigida son niños y niñas de entre tres y siete años.  

El programa enfocado para el segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a cinco años) 

contempla contenidos relacionados con las normas y su cumplimiento, los sentimientos 

y las emociones, las habilidades de comunicación y la ayuda y la cooperación. Por otra 

parte, en el primer ciclo de Educación Primaria (seis y siete años) se trabajan además de 

estos contenidos, a otro nivel de profundización, otros relacionados con el 

autoconcepto, el autoestima, o la resolución de conflictos. El procedimiento de 

enseñanza se lleva a cabo a través de una metodología atractiva para el alumnado como 

son las marionetas en Educación Infantil o los cómics en Educación Primaria. Así como 

otras actividades en las que se incluyen juegos, canciones, fichas o dramatizaciones. 

Asimismo el programa contempla un registro de observación que facilita la evaluación 

final de la adquisición de estas competencias. 

Para concluir, resaltar que el programa ha sido evaluado de manera rigurosa y que se 

han obtenido resultados significativos relacionados con su eficacia en cada una de las 

edades, así como de manera longitudinal. 
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¿EXISTE RELACIÓN ENT RE LAS HABILIDADES D E TEORÍA DE LA 

MENTE Y LA COOPERACI ÓN? 

Anna Amadó, Agnès Caño, Carles Rostan, Jèssica Serrano, Elisabet Serrat, Francesc 

Sidera y Eduard Vallès-Majoral 

Universitat de Girona 

La habilidad para atribuir estados mentales, o teoría de la mente, se ha descrito como 

una capacidad implicada en la cooperación. El objetivo del presente trabajo consiste en 

analizar la relación entre la teoría de la mente y la actuación en una tarea de 

comunicación referencial. 

Administramos a 50 participantes (24 niños y niñas de primero de primaria, y 26 niños 

y niñas de quinto de primaria), una batería de tareas de teoría de la mente y una tarea de 

cooperación en la que, por parejas, debían construir modelos con bloques. Los 

resultados muestran que si atendemos al rol desempeñado en la actividad cooperativa 

(guía o constructor), las puntuaciones en teoría de la mente no difieren. Sin embargo, la 

correlación entre la puntuación total en teoría de la mente y la puntuación total en 

cooperación es, en ambos grupos, significativa. Por otro lado, si del total de 

participantes distinguimos dos grupos en función de su capacidad para cooperar, 

observamos una actuación significativamente mejor en el grupo de niños con 

puntuaciones altas en cooperación en casi todas las tareas de teoría de la mente. En este 

caso la correlación entre la puntuación total en teoría de la mente y la puntuación total 

en cooperación se mantiene únicamente para el grupo de niños con mejores 

puntuaciones en comunicación referencial. Los modelos de regresión lineal para la 

predicción del éxito en la actividad cooperativa explican, en todas las formas de 

agrupamiento, un porcentaje de variancia inferior al 50 %.  

Nuestros resultados destacan la presencia de una relación entre las habilidades de teoría 

de la mente y las habilidades de cooperación. Sin embargo, no podemos precisar el tipo 

de relación que se establece entre ellas ni si las habilidades de teoría de la mente son 

estrictamente necesarias para cooperar con éxito. 
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CONOCIMIENTO EMOCION AL Y REGULACIÓN EMOC IONAL EFICAZ EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS 

Nataiia Alonso-Alberca*, Ana Isabel Vergara* y Pablo Fernández-Berrocal** 

* Universidad del País Vasco; ** Universidad de Málaga 

Introducción: La etapa de educación infantil es central en el desarrollo de las 

habilidades para procesar la información emocional (Schultz, Izard, y Abe, 2005). La 

regulación emocional es la habilidad para analizar, evaluar y modificar la reacción 

emocional, adecuándola a los objetivos personales (Thompson, 1994). Entre los 3 y los 

5 años los niños adquieren una conciencia progresiva sobre la posibilidad de regular por 

sí mismos las emociones (Cole, Dennis, Smith-Simon, y Cohen, 2009), apoyándose en 

habilidades previas de procesamiento emocional, como el conocimiento emocional. Las 

conductas regulatorias que el niño pone en marcha son claves para su adaptación 

(Fabes, Eisenberg, Hanish, y Spinrad, 2001). 

Objetivos: analizar la relación existente entre el conocimiento emocional y la 

generación de estrategias de regulación emocional efectivas en niños/as de 3 a 6 años.  

Método:  

Participantes: 250 niños/as (36-72 meses), escolarizados en 2º ciclo de educación 

infantil.  

Herramientas: Emotion Matching Task, para evaluar el conocimiento emocional, y el 

Procedimiento de las Muñecas para evaluar el conocimiento de estrategias de 

regulación. Como medida complementaria de la regulación emocional, el profesor/a 

completó el Emotion Regulation Checklist.  

Resultados: Se observan relaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones 

del conocimiento emocional y la generación de estrategias regulatorias, así como con la 

eficacia de las estrategias aportadas. Asimismo, observamos relaciones estadísticamente 

significativas entre la regulación emocional informada por la tutora y la habilidad del 

niño/a para generar estrategias así como con su efectividad. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos corroboran que las habilidades propias del 

conocimiento emocional están implicadas en la habilidad para regular las emociones; 

los niños/as que conocen mejor las emociones generan mayor número de estrategias de 

regulación, siendo además estas estrategias más eficaces (Cole et al., 2009). 
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LAS HABILIDADES SOCI OEMOCIONALES EN EDUC ACIÓN PRIMARIA  

Melero, A., Briones, E., Palomera, R. Y García-Gamez, A.  

Universidad de Cantabria 

INTRODUCCIÓN 

La competencia socioemocional está formada por una serie de capacidades que se han 

demostrado fundamentales para que las personas disfrutemos de un bienestar personal y 

social que, a su vez, nos permita rendir en las diversas facetas de la vida, incluido el 

aprendizaje escolar. 

OBJETIVO 

Hacer un diagnóstico de las habilidades socioemocionales de los niños de Ed. Primaria 

de distintas zonas de Cantabria. 

MÉTODO 

Participantes 

Niños (N=179) y niñas (N=192) de cuarto (N=183) y de sexto (N=189) curso de 

Primaria, pertenecientes a centros escolares de hábitat rural y urbano, que cubren la 

gama de niveles socioeconómicos y socioculturales habituales existentes en nuestro 

país. 

Procedimiento, variables e instrumentos 

La aplicación de diversos autoinformes (BASC, EQ-i, SRSS) se llevó a cabo en varias 

sesiones de no más de una hora de duración, en presencia del tutor, sin ocupar el horario 

de asignaturas por las que los niños sienten más motivación.  

Las variables independientes fueron sexo, edad (curso) y tipo de hábitat. Las variables 

dependientes evaluadas fueron tanto intrapersonales (autoestima, ansiedad, manejo del 

estrés, humor general, adaptabilidad) como interpersonales (expresión emocional, 

empatía, relaciones interpersonales).  

RESULTADOS 

En pruebas no paramétricas son significativas las diferencias evolutivas, a favor de 4º, 

en Humor General (Z=-2.707, p=.007); las diferencias rural-urbano en Manejo Estrés, a 

favor del urbano (Z=-2.890, p=.004); y las sexuales en Empatía y Ansiedad, a favor de 

las chicas (Z=-3.009; p=.003; Z=-2.091, p=.037, respectivamente). 

El análisis multivariante, respecto a las variables independientes, sale significativo solo 

para la variable sexo (F=3.523, p=-.015), así como para la interacción curso*sexo 

(F=3.232, p=.023).Respecto a las variables dependientes, el modelo sale significativo 

para Adaptabilidad (F=2.083, p=-045), encontrándose significativa la interacción 

curso*sexo (F=8.172, p=.005).  

CONCLUSIONES 

En términos generales, en los datos resultan más relevantes las diferencias sexuales que 

las evolutivas o las debidas al hábitat, encontrando algunas interacciones curso*sexo. 
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EVALUACIÓN DE LAS ES TRATEGIAS DE AFRONTA MIENTO DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO, AUTOEFICA CIA PERCIBIDA Y AUTO EFICACIA 

ACADÉMICA EN ALUMNOS  DE SECUNDARIA 

Ruiz-Barquín, R., De las Heras, L.Mª. y Álvarez, J. 

Universidad Autónoma de Madrid  

Introducción  

 

Los niveles de autoeficacia general, de autoeficacia académica y las estrategias de 

afrontamiento desarrolladas ante situaciones académicas estresantes, pueden determinar 

en gran medida el proceso de aprendizaje de los alumnos, y en último término los 

resultados y calificaciones. Por ello, los objetivos del presente estudio son: 1.- Describir 

las características de la autoeficacia percibida, autoeficacia académica y las estrategias 

de afrontamiento del estrés; 2.- Establecer posibles relaciones entre los tres constructos 

considerados. La muestra está compuesta por 292 participantes (137 hombres y 155 

mujeres) pertenecientes a un Instituto Público de la Comunidad de Madrid. Los 

estudiantes evaluados pertenecen a 1º, 2º y 3º de la ESO, así como a las distintas 

modalidades de 4º de la ESO y 1º Bachillerato (edad media= 15.38 años; d.t.=5.29). 

Para el estudio, se administró un cuestionario de datos personales, sociodemográficos y 

académicos, así como la ñEscala de Afrontamiento del Estr®s Acad®micoò (A-CEA) de 

Cabanach, Valle, Rodr²guez, Pi¶ero y Freire (2010), la ñEscala de Autoeficacia en ni¶os 

y adolescentesò de Carrasco y del Barrio (2002), y la ñEscala de Autoeficacia Percibida 

en situaciones Acad®micasò(Palenzuela, 1983). Previo permiso del centro, y la 

cumplimentación de los correspondientes consentimientos informados, se solicitó la 

participación voluntaria de los alumnos. Aplicando un diseño descriptivo y 

correlacional de carácter transversal, los resultados obtenidos confirman la adecuación 

de las escalas utilizadas para la descripción de los constructos considerados. Asimismo, 

podemos observar que existe un elevado número de correlaciones entre las escalas y 

subescalas de los distintos tests considerados, siendo la magnitud de las correlaciones 

medias y bajas. Estos resultados implican el diseño de programas de evaluación, 

instrucción e intervención en alumnos de secundaria no sólo considerando las 

estrategias específicas de afrontamiento del estrés acadèmico, sino también de la 

evaluación y desarrollo del autoconcepto académico, y en su caso, de autoconcepto 

general. 
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ASERTIVIDAD, ADAPTAC IÓN PERSONAL Y NIVEL ES DE ANSIEDAD Y 

ESTRÉS EN ADOLESCENTES 

María Luisa López Martínez y Ángela Magaz Lago 

Grupo ALBOR-COHS 

Fundamentos: 

ñAsertivoò esa cualidad de la conducta humana que no es innata, pero que la mayor²a de 

las personas aspira a alcanzar: aprender a respetarse a uno mismo y al mismo tiempo a 

los demás, considerando las peculiaridades propias y ajenas como diferencias que no 

afectan a la valía de las personas. 

Cada individuo nace con un temperamento que le predispone a actuar en las diferentes 

situaciones sociales retrayéndose o agrediendo. Por otro lado, los niños/as de nuestro 

entorno se desarrollan y aprenden en un medio sociocultural en el que predominan las 

actitudes y hábitos pasivos (falta de respeto a peculiaridades propias), agresivos (falta 

de respeto a peculiaridades de los otros) o una combinación de ambos. Los modelos 

adultos de respeto a peculiaridades propias y ajenas son poco habituales, lo cual 

favorece aprendizajes y reproducción de modelos agresivos o pasivos en los 

adolescentes.  

Objetivo: 

Exponer cómo el déficit de asertividad en adolescentes de 11 a 13 años predispone para 

la inadaptación personal y social, y precipita estados emocionales de ansiedad y estrés 

excesivos.  

Métodos: 

Evaluación a 142 escolares de población general, de 6º de Educación Primaria y 1º de 

ESO, en una sesión de dos horas con un descanso, en grupos de 25, en un aula amplia 

que evitaba la copia. 

Instrumentos de evaluación empleados: 

ADCA-1: Autoinforme de Conducta Asertiva (autoasertividad y heteroasertividad) 

EMA: Escala Magallanes de Adaptación (a los compañeros, personal y al centro) 

EMANS: Escala Magallanes de Ansiedad 

EMEST: Escala Magallanes de Estrés 

Conclusiones 

Los escolares con niveles m§s bajos de asertividad, tanto ñautoò como ñheteroò 

presentaban más indicadores de ansiedad y estrés así como inadaptación personal 

caracterizada por el mantenimiento de escasa autoestima y autoconcepto inadecuado.  

La autoasertividad está asociada a buena adaptación personal y la heteroasertividad a 

buena adaptación personal y social con los compañeros. 
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RECURSOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y AUTOEFICACIA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITAR IOS 

Ramón González Cabanach, María del Mar Ferradás Canedo y Carlos Freire Rodríguez 

Universidad de A Coruña 

Introducción: Aunque la investigación en el campo de estrés académico es todavía 

escasa, diversas aportaciones constatan su notable influencia negativa sobre el 

aprendizaje del estudiante, dificultando procesos motivacionales de gran relevancia 

como la autoeficacia percibida.  

Objetivo: Conocer, pues, qué recursos o estrategias podrían utilizar eficazmente los 

estudiantes para hacer frente al estrés y, con ello, preservar sus creencias de 

capacidad,constituyó el objetivo principal de este trabajo.  

Método: Se llevó a cabo un diseño ex post facto prospectivo simple de corte transversal. 

Participaron en el estudio 630 estudiantes (427 mujeres y 203 hombres) de entre 18 y 46 

años (M=21,17; DT=3,31) que cursaban titulaciones adscritas a diversos ámbitos de 

conocimiento (educativo, sanitario, jurídico-social y técnico) en la Universidad de A 

Coruña. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Afrontamiento del Cuestionario 

de Estrés Académico (A-CEA) (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010) y 

la Escala de Auteficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996). Se realizó un ANOVA 

de un factor para estimar las diferencias en autoeficacia en función del grado (alto, 

medio o bajo) en que los estudiantes utilizaban las tres estrategias de afrontamiento 

evaluadas (reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo y planificación).  

Resultados: Los resultados ponen de relieve la relación positiva y significativa entre las 

tres estrategias de afrontamiento y la autoeficacia percibida de los estudiantes. 

Conclusiones: Estos hallazgos confirman los beneficios que a nivel motivacional puede 

entrañar para los estudiantes el aprendizaje de estrategias adaptativas de afrontamiento 

del estrés. 
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BIENESTAR PSICOLÓGIC O Y ESTRÉS: ¿SENTIRNOS BIEN NOS AYUDA A 

AFRONTAR MEJOR EL ES TRÉS? 

Carlos Freire Rodríguez, María del Mar Ferradás Canedo, y Ramón González Cabanach 

Universidad de A Coruña 

Introducción: Tradicionalmente, la Psicología se ha enfocado hacia los estados y 

procesos patológicos del ser humano, entre los que se encontrarían la ansiedad, el estrés 

o la depresión. En las últimas décadas, ha emergido con intensidad una corriente de 

investigación que ensalza las fortalezas y virtudes del ser humano como vía para lograr 

un funcionamiento positivo óptimo.  

Objetivo: Adoptando este planteamiento proactivo, nuestra investigación pretende 

analizar en qué medida el bienestar psicológico, conceptualizado desde una perspectiva 

eudaimónica y, por lo tanto, centrada en el crecimiento y el desarrollo personal como 

máximos exponentes del sentirse bien, incide en un afrontamiento más eficaz del estrés. 

Método: Se llevó a cabo un diseño ex post facto prospectivo simple de corte transversal. 

Participaron en el estudio 630 estudiantes (427 mujeres y 203 hombres) de entre 18 y 46 

años (M=21,17; DT=3,31) de la Universidad de A Coruña. Los instrumentos utilizados 

fueron la adaptación española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz et 

al., 2006) y la Escala de Afrontamiento del Cuestionario de Estrés Académico (A-CEA) 

(Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010). Se realizó un ANOVA de un 

factor para estimar si el grado (bajo, medio o alto) de bienestar psicológico 

(operativizado en seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con otras 

personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal) 

influye diferencialmente en la capacidad de los estudiantes para buscar apoyo, planificar 

su actividad académica o reevaluar las situaciones potencialmente amenazantes de 

forma más positiva.  

Resultados: Existe una relación positiva y significativa entre las seis dimensiones del 

bienestar psicológico y las tres estrategias de afrontamiento del estrés académico 

analizadas.  

Conclusiones: Se discuten diferentes estrategias para preservar el bienestar psicológico 

de los estudiantes y, con ello, optimizar el afrontamiento eficaz de los problemas 

académicos. 
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¿CÓMO ES LA PARTICIP ACIÓN CÍVICA DE LOS ES TUDIANTES EN UNA 

ESCUELA DEMOCRÁTICA?  

Manuel Rodríguez González*, Raquel Kohen Kohen*,, Juan Delval Merino* y Claudia 

Messina Albarenque** 

* Universidad Nacional de Educación a Distancia; **Universidad Autónoma de 

Madrid 

INTRODUCCIÓN 

La escuela es un contexto educativo en el que los jóvenes pueden ejercitar su 

participación cívica compartiendo las responsabilidades en la toma de decisiones y 

aprendiendo las habilidades necesarias para poder actuar eficazmente en la sociedad. La 

posibilidad de participar a través de la escuela parece estar influida tanto por la 

estructura organizativa del centro como por el clima del aula. El objetivo de esta 

investigación es describir la participación cívica actual y la intención de participación 

futura de los jóvenes de un centro educativo cuya estructura y clima de aula son 

democráticos. Nuestra hipótesis es que aquellos estudiantes que hayan ejercito el rol de 

delegado, representante o mediador en la escuela tendrán una mayor participación 

política tanto presente como futura tanto en el nivel convencional como no 

convencional.  

MÉTODO 

Para llevar a cabo esta investigación se elaboró y administró un cuestionario de 

participación a 302 estudiantes de entre 13 y 18 años de un centro educativo 

ñdemocr§ticoò de Madrid.  

RESULTADOS 

Los resultados permiten apreciar que la mayoría de los participantes muestran un alto 

interés por la política. Asimismo, que su participación, sobre todo en formas no 

convencionales, es elevada. Huelgas, manifestaciones, boicot comercial y compra 

selectiva son las acciones que más han llevado a cabo los jóvenes y también las que 

tienen más intención de llevar a cabo en el futuro. En contra de nuestra hipótesis inicial, 

no hallamos diferencias significativas en la participación actual y la intención de 

participación futura entre los participantes que habían desempeñado roles de poder y los 

que no.  

DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación apuntan a que la participación cívica puede estar 

más influida por el hecho de participar en un entorno en el que las decisiones 

importantes se toman entre todos y para todos que por desempeñar roles específicos 

relacionados con la participación. 
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FAMILIAS E INSTITUCI ONES ESCOLARES EN CATALUÑA: DINÁMICAS 

DE RELACIÓN Y PARTIC IPACIÓN  

Núria Llevot Calvet y Olga Bernad Cavero 

Universidad de Lleida 

Actualmente, la familia y la escuela parecen ser indiscutiblemente los dos contextos 

más importantes en el desarrollo de los niños y niñas, desempeñando funciones 

complementarias en su proceso educativo. La existencia de unas relaciones armoniosas 

entre familia y escuela repercute favorablemente en el rendimiento académico de los 

niños y niñas, así como en el buen funcionamiento del centro escolar. Pero, en la 

práctica, aparecen numerosas resistencias entre las dos instituciones. 

Este artículo se centra en la participación de las familias en los centros educativos 

públicos de Cataluña. 

Nuestro trabajo empírico se llevó a cabo en tres fases. En la primera, se realizaron 

etnografías, en ocho escuelas públicas de diferentes perfiles, el año 2007. En la segunda, 

se realizó una encuesta telefónica a miembros de equipos directivos, el año 2010, 

estando formada la muestra por 353 escuelas públicas. Y en la tercera fase, se 

realizaron, los años 2010 y 2011, entrevistas en profundidad a veintidós docentes 

(miembros de equipos directivos y maestros de primaria) y a diecisiete progenitores, 

miembros de juntas de AMPA, de escuelas públicas de diferentes perfiles.  

Esta investigación analiza los factores que condicionan la creación de dinámicas 

positivas de relación y participación de las familias y concluimos que, entre otros, son 

clave: la gestión por parte de los equipos directivos, el uso y eficacia de los canales de 

comunicación, la gestión y funcionamiento de las AMPA, y las actitudes y expectativas 

de los docentes y las familias. 

Finalizamos nuestro estudio con unas propuestas de mejora, proponiendo unas 

estrategias para favorecer la construcción de dinámicas positivas de relación y la 

implicación de las familias. 
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VISIB ILIZAR LA ESCUELA RU RAL: PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DE INVESTIGACIÓN SOB RE LA ESCUELA 

RURAL  

Dolors Mayoral, Olga Bernad y Elena Cardeñosa 

Universidad de Lleida 

Muy poco se ha escrito sobre las relaciones entre la escuela rural y el desarrollo y la 

cohesión del territorio. Sin embargo, la escuela rural, sus maestros y sus dinámicas 

socioculturales han contribuido de forma muy directa no sólo a la educación de estas 

poblaciones sino tambi®n a su desarrollo. El Departament dôEnsenyament de la 

Generalitat de Catalunya, la Universidad de Lleida y el Ayuntamiento de Verdú 

(población de la comarca del Urgel y zona rural), han firmado un convenio de 

colaboración por el cual se comprometen a recuperar la memoria y el patrimonio 

histórico propio de la escuela rural a través de un Programa de dinamización que 

contempla la creación de un Centro de Estudios y de Investigación en Verdú. Este 

programa contiene diferentes líneas de actuación: además de promover investigaciones 

y estudios, se prevén la creación de fondos documentales, exposiciones y actividades de 

divulgación y de formación permanente, entre otras. Asimismo, este proyecto a más de 

actuar como dinamizador de los centros escolares rurales, debe constituirse también en 

un dinamizador social, cultural y económico de las zonas rurales. 

En esta comunicación queremos dar a conocer sus objetivos, estructuras de acción, 

proyectos educativos, socioculturales y de investigación. Una de nuestras líneas de 

trabajo se centra en la creación de un proyecto que si bien parte de la escuela afecta a 

toda la comunidad y que tiene como retos el desarrollo sostenible de la comunidad rural 

y la cohesión social, previo análisis de las condiciones de vida, grupos culturales, 

relaciones sociales y de movilidad en la comunidad rural, su perspectiva histórica y 

actual. 
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SUSTAINABLE COMMUNIT IES: POTENTIALS FOR 

INTERGENERATIONAL ED UCATION ON EDUCATION AL SETTING  

Azevedo, Cláudia & Palmeirão, Cristina  

Universidade do Porto 

The increasing longevity and the population ageing has brought complex and varied 

challenges to today's people and communities. Having in mind ageing and human 

development is to emphasize the full potential of our individuality. The 

Intergenerational Education opens our horizon for the appreciation of the heterogeneity 

of human experience. In this way it should create synergies that structure a more 

cohesive society for all ages, founded in intergenerational sustainable communities and 

generating closer and stronger relationships and fairness between generations.  

Focus in Intergenerational Education Programs (IEP), the ones of socio-pedagogical 

nature, it is our intention to evaluate the impact of IEP, especially, those of community 

character. As a matter of fact, we want to made the inscription in a broader construct of 

community, which means social dynamic that develops (and recreates) institutional and 

interpersonal ties that aspire to strengthen the community participation.  

Identify and compare best practices and / or IEP in Portugal is a way to better 

understand the effects of their actions on the community, which is the main reason of 

our research. We want to understand how intergenerational programs enable 

participation and change ways of being and interacting. The specific aims of this 

research are: (i) Identify IEP in Portugal conducted in the last decade (2002-2012); (ii) 

to assess the programs, by applying a online questionnaire and classroom inquiry and 

(iii) assess how these programs are relevant to / for personal and community 

development.  

This research will be structured in a plural methodology. The application of a 

methodology of case study will show the triangulation of data and, therefore, the 

combination of quantitative and qualitative methodologies. The data analyses it will be 

sustained on a quantitative methodology (SPSS) and a qualitative methodology 

(NVIVO9). 
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EL CONCEPTO DE CIUDA DANÍA CONSTRUIDO POR  JÓVENES QUE 

VIVIERON EXPERIENCIA S GENUINAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL  

Ana María, Novella Cámara, Ingrid Agud Morell, Asun Llena Berne y Jaume Trilla 

Bernet 

 

El objeto de la contribución, es presentar algunos de los resultados del proyecto I+D+i 

Participación Infantil y Construcción de la Ciudadanía (EDU2009-10967). En él se ha 

estudiado, entre otras cosas, los efectos diferidos de haber tomado parte durante la 

infancia en experiencias genuinamente participativas realizadas en tres ámbitos 

educativos diferentes: el escolar, el de la educación en el tiempo libre y el comunitario 

por medio de Consejos Infantiles Municipales. Concretamente, los resultados que 

presentamos, son los que se refieren a cómo conciben actualmente el ejercicio de la 

buena ciudadanía los jóvenes que en su infancia vivieron aquellas experiencias 

participativas. Se trata de una investigación evaluativa de carácter participativo, en la 

que se han utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas. La muestra está configurada 

por dos grupos de jóvenes de entre 18 y 22 años: uno formado por aquellos que vivieron 

las experiencias de participación infantil (n=277); y el otro por jóvenes que no formaron 

parte en ellas (n=400). Los resultados que se presentan, corresponden al análisis uni-

variante y bi-variante de los ítems del cuestionario que se refieren a la construcción del 

concepto de buen/a ciudadano-a, y al análisis de contenido de las entrevistas sobre la 

caracterización del mismo en torno a cuatro dimensiones: respeto, civismo, 

participación y sentido de comunidad. Se ha podido constatar que el grupo formado por 

los jóvenes que en su infancia vivieron aquellas experiencias participativas sostienen 

actualmente una idea de ciudadanía más elaborada y exigente, vinculada al humanismo 

cívico y respetuoso en pro de la convivencia. En definitiva, conciben la ciudadanía 

haciendo mayor énfasis en aspectos como la participación, el sentido crítico y el 

compromiso social y político. 

Palabras clave: Ciudadanía, participación social, infancia, participación juvenil, escuela, 

educación no-formal, desarrollo participativo. 



I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. ISBN: 978-84-695-9145-1 

201 

 

ENTRAMADO DE SABERES Y CONVERSACIONES EDUCATIVAS SOBRE 

LO COTIDIANO EN EL AULA  

Orozco Martínez, Susana, Hormazábal Fajardo, Roxana y Quiles Fernández, Emma 

Universidad de Barcelona 

La investigación que presentamos se basa en un estudio, actualmente en desarrollo, con 

tres maestros de escuelas públicas catalanas: Esther (maestra de infantil), Francesc 

(maestro de primaria) y Jordi (profesor de secundaria). Nace de nuestro interés por el 

saber profesional docente que emerge de la experiencia y lo asumimos como una 

posibilidad de crear una relación pensante con lo que acontece en sus respectivas aulas, 

y que emerge habitualmente como forma de conversación. Entendemos la conversación 

como diálogo, interacción e interrelación que se produce entre dos o más personas y en 

la que ambas contribuyen a y en la construcción de un texto, relato, de una narración. A 

través de ella, lo que pretendemos es que nuestros encuentros con los docentes no estén 

mediatizados por un ñartefacto t®cnicoò (Guber, R., 2012:69) sino por un encuentro que 

posibilite que el tejido cotidiano que van elaborando junto a sus alumnos tome forma y 

se revele. 

Nuestros objetivos son: a) interpretar y analizar el valor de la conversación desplegada 

como espacio de comprensión de los saberes y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en sus prácticas pedagógicas; b) profundizar en las características que 

adopta en las relaciones maestro-alumno, maestro-grupo/clase, profesor-investigadora. 

 

Nos basamos en una perspectiva cualitativa-interpretativa, apoyada en la etnografía, 

fenomenología hermenéutica e investigación biográfico-narrativa (van Manen, 2003)  

 

En cuanto a los resultados, descubrimos que existe un hilo de sentido, que se vislumbra 

a través de la conversación, y que hace referencia a aquellos saberes no fácilmente 

formulables, (Contreras, J. y Pérez de Lara, N., 2010) pero que habitan las aulas y que 

nos planteamos como necesarios de transferirlos a la formación universitaria. 
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GESTIÓN DEL ACOSO EN LOS CENTROS EDUCATIV OS: ESTUDIO DE 

CASO DE UN CENTRO EDUCATIVO DE LA CIUDAD  AUTÓNOMA DE 

MELILLA  

Meryem Boumadan Hamed, Angela Vega Galiano y Francisca Ruiz Garzón 

Universidad de Granada 

Vivimos en una Sociedad en la que estamos rodeados de violencia. Se trata de un 

concepto bastante complejo. Las causas de la violencia pueden ser múltiples y 

complejas y parten generalmente de la interacción entre la persona y los entornos en los 

que se producen contactos y actividades. Algunos factores de riesgo pueden ser la 

exclusi·n social, la exposici·n a modelos violentos, la ausencia de una autoridadé 

(Informe mundial sobre la violencia y la salud 2002).  

La violencia que se localiza dentro de los centros educativos no es un tema actual, sino 

que existe desde hace décadas. Se puede considerar como un fenómeno particular que 

coexiste en todas las instituciones educativas de los distintos países del mundo 

(Debarbieux, 2003). 

Uno de los fenómenos más sonados en las últimas décadas en nuestra Sociedad es el 

Cyberbullying. Las Nuevas Tecnologías han revolucionado los usos y costumbres de 

nuestra Sociedad y con ello el concepto de violencia, que ha traspasado las paredes de 

las instituciones escolares dando lugar a manifestaciones violentas en otros contextos 

como pueden ser las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A través 

de las TIC se observa por un lado, que el acoso es más cruel por el anonimato del 

acosador y por otro lado, se puede afirmar que mediante las TIC cabe la posibilidad de 

que el acoso continúe más allá delas instituciones educativas (Álvarez-García et al., 

2011). 

Uno de los objetivos que hemos pretendido alcanzar con nuestro trabajo ha sido 

interpretar y observar los conocimientos y actitudes que poseen los docentes, padres 

/madres y alumnado sobre los distintos tipos de acoso y conocer las estrategias de 

resolución de conflictos que suelen desarrollar ante este tipo de situaciones. 
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VIOLENCIA ESCOLAR Y FRATRÍA  

Eugenia Piñero Ruiz, Julián Arense Gonzalo y Miriam Moñino García 

Universidad de Murcia 

INTRODUCCIÓN: Diversos estudios han puesto de manifiesto que la violencia en 

contextos escolares se relaciona con la estructura de la familia y con las relaciones que 

se establecen dentro de la misma. Menos atención ha recibido el estudio de aquellas 

variables que se relacionan con la fratría, es decir, el número de hermanos y hermanas 

que conviven en el núcleo familiar. Algunos datos apuntan a que el tamaño de la fratría, 

la calidad de las relaciones, y la presencia de violencia entre hermanos, podría asociarse 

con la presencia de conductas violentas en adolescentes dentro del ámbito escolar. 

MÉTODO. Se seleccionó una muestra de 2552 estudiantes de ESO de 28 centros 

educativos de la Región de Murcia de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. 

Los estudiantes respondieron a un cuestionario anónimo que incluía preguntas sobre 

aspectos sociodemográficos, familiares y situaciones de violencia y victimización en el 

centro escolar.  

RESULTADOS. Los resultados mostraron una asociación entre las distintas 

características de la fratría analizadas y la manifestación de conductas violentas en el 

centro escolar, tanto físicas como psicológicas o verbales. Los análisis mostraron que un 

mayor número de hermanos y la presencia de violencia entre ellos, se relacionaba con 

una mayor probabilidad de presentar conductas violentas hacia los compañeros en el 

aula. También se halló relación entre el hecho de ser hijo único y la violencia en el 

entorno escolar. 

DISCUSIÓN. Los resultados muestran la importancia de un aspecto en ocasiones 

olvidado en la investigación sobre violencia escolar: el papel de los hermanos como 

agentes de socialización, y como posibles factores de riesgo y/o protección en el 

desarrollo de conductas violentas en el ámbito escolar. 
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CIP PROGRAM TO INTER VENTION IN SCHOOL CO EXISTENCE: A CASE 

STUDY IN SPAIN 

Elaine Prodócimo, Fuensanta Cerezo Ramirez y Jesus Antonio Martinez Marco 

Universidad de Murcia 

INTRODUTION Intervention programs for school coexistence has been proposed in 

different parts of the world and in different contexts. The CIP Program ï Awareness, 

Prevention and Information (Concienciación, Información y Prevención) has the main 

aims: improve the school climate and control the aggressive behavior. The objective of 

this study was analyse a development experiency with the program in an institute of 

secundary education in Spain. 

 METHOD A qualitative study was realized, by means of a case study. The five groups 

of the first grade were chosen to participed in the study. The proposal envolved: 

application of Test BULL-S; presentation of results to the teachers and coordinator; 

achievement of activities by the teachers; reapplication of Test BULL-S; resumption of 

the program, with individualized attention to students identified as aggresor or victim; 

maintenance activities proposed in the CIP for the group. The data was obtained 

through reports of the subjects involved and the results of the tests applied.  

RESULTS It was possible to check that the program implementation had some 

dificulties: involvement of school staff; change the teachers in passing from one school 

year to another. As positive points: interest and participation of students in the activities 

proposed; reports on the use of test results to share at school; tendency to decrease 

aggressive behavior and increase group cohesion among the class.  

DISCUTION Difficulties in developing programs are very similar in different contexts, 

and the implication of teachers is one of the most common. One of the reasons is the 

crisis experienced in Spain. Other reason is that some teachers reported not feel 

prepared to work with the subject. However, the CIP program provides activities and 

support for the teacher, but it takes time and dedication to the study the program, 

attending meetings, reporting, and teachers present themselves burdened with other 

tasks. 
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CONTEXTO FAMILIAR Y CONDUCTAS DE AGRESIÓN Y VICTIMIZACIÓN 

ENTRE ESCOLARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Eugenia Piñero, Julián Jesús Arense y Fuensanta Cerezo 

Universidad de Murcia 

INTRODUCCIÓN. Los estudios sobre clima social familiar y bullying apuntan a los 

procesos de interacción social y la cohesión como variables significativas del contexto 

familiar. Del mismo modo, la composición familiar, el tamaño de la fratría y la calidad 

de las relaciones se identifican como factores de riesgo y protección en las conductas 

violentas en adolescentes. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la relación 

entre la estructura familiar, las variables de SES, la calidad de las relaciones familiares y 

la violencia intrafamiliar con la violencia y la victimización en adolescentes en el 

contexto escolar.  

MÉTODO. Sobre una muestra de 2552 estudiantes de ESO pertenecientes a 28 centros 

escolares de la Región de Murcia de 11 a 18 años, se administró un cuestionario 

anónimo que incluía preguntas sobre aspectos sociodemográficos y familiares y el test 

Bull-S para la adscripción de los sujetos a los distintos roles de la dinámica bullying 

(agresor, víctima, víctima-agresor y otro).  

RESULTADOS. Se encontró una clara relación entre: violencia intrafamiliar, relaciones 

familiares y conducta agresiva en contexto escolar. Mientras que la relación fue menos 

significativa para las víctimas. Entre las variables de SES se apreció alguna relación con 

la condición de víctima pero no con la de agresor.  

DISCUSIÓN. Este estudio, en consonancia con estudios precedentes, pone de 

manifiesto la importancia del contexto familiar como agente socializador y mediador de 

conductas agresivas o de victimización entre escolares. Destaca entre los agresores la 

baja calidad de las relaciones y la violencia intrafamiliar, mientras que entre las víctimas 

se observa la importancia de la presencia paterna y con situaciones de violencia física y 

amenazas en el contexto familiar. Las variables de SES muestran relaciones poco claras 

sobre las que sería necesario profundizar. 
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ALUMNOS IMPLICADOS E N BULLYING Y SU PREC EPCIÓN DEL CLIMA 

SOCIAL ESCOLAR Y FAM ILIAR. DIFERENCIAS Y  SEMEJANZAS ENTRE 

AGRESORES Y VÍCTIMAS  

Consuelo Sánchez Lacasa y Fuensanta Cerezo Ramírez 

Universidad de Murcia 

INTRODUCCIÓN. Desde una perspectiva multidimensional del fenómeno bullying se 

destaca la importancia del contexto escolar y familiar. Sobre el clima social escolar los 

estudios previos destacan aspectos relacionales y organizativos. En el clima social 

familiar se pone el acento en la comunicación, afecto, estabilidad y control. Este trabajo 

tiene como objetivo general conocer la percepción que los alumnos de los últimos 

cursos de Educación Primaria tienen del clima social escolar y familiar y ver si existen 

diferencias entre los roles asociados al bullying.  

MÉTODO. Sobre una muestra de 426 sujetos de los últimos cursos de Educación 

Primaria (entre 9 y 12 años) se administró el test Bull-S para ver la incidencia en 

bullying y diferenciar los roles (agresor, víctima y otros), la Escala de Clima Social 

Escolar (CES) para la percepción de aspectos relacionales y organizativos y la Escala de 

Clima Social Familiar (FES) para conocer las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la familia. 

RESULTADOS. El clima escolar y familiar presenta diferencias específicas entre 

sujetos implicados y no implicados en bullying. Concretamente, las víctimas perciben 

niveles más bajos de afiliación, ayuda y organización escolar, junto a baja cohesión y 

estabilidad familiar comparados con los agresores. Los agresores perciben menor 

autonomía familiar comparados con el resto de la muestra. No se aprecian diferencias en 

las variables relativas a la relación social escolar ente víctimas y agresores, pero si entre 

éstos y los otros. Además se perfilan relaciones específicas entre ambos contextos 

asociadas a cada rol. 

DISCUSIÓN. En línea con otros estudios, se aprecia una relación específica entre la 

percepción del clima escolar y familiar para las víctimas y los agresores, siendo 

novedoso que ambos contextos son más favorables para los agresores. Ello facilitará la 

intervención que aúne criterios de actuación entre escuela y familia. 
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EDUCACIÓN EN DERECHO S HUMANOS DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES  

Irene Juárez Ruiz 

Una dimensión de la Educación es la vida social en un contexto social y cultural muy 

plural, donde cada agente aspira a sentirse parte de la ciudadanía. Nuestra 

responsabilidad social desde la Educación Pública es ofrecer métodos de aprendizaje 

que permitan el pensamiento crítico, libre y responsable a los y las ciudadanas de esas 

realidades plurales.  

Las políticas educativas para tales fines están resultando ineficaces. ¿Por qué? 

Conscientes de que los grupos de poder y control de los Estados crean un sistema de 

símbolos subyacentes con los cuales mantener el orden social y posiciones dominantes, 

parecen considerar a la Educación formal como la herramienta más potente para generar 

sujetos pasivos y obedientes a la autoridad y a las instituciones.  

Entonces, ¿puede la escuela educar para la libertad, el reconocimiento a la diversidad 

social y el desarrollo humano sostenible? Desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, 

consideramos que los enfoques epistemológicos de la Educación en derechos humanos, 

la Historia Intercultural y el principio de identidad de las CCSS son recursos para el 

análisis social y la comprensión de un mundo que aspira a una ciudadanía democrática 

basada en los derechos humanos.  

La aplicación teórica-analítica de estos elementos nos ayudará a construir un 

aprendizaje social comprometido en nuestro alumnado de secundaria que le lleve al 

reconocimiento efectivo de la diversidad cultural y los derechos humanos. Pretendemos 

adentrarnos en la comprensión de las lógicas dominantes que institucionalizaron las 

desigualdades y las vulneraciones de los derechos para guiarles hacia un aprendizaje 

crítico de la realidad social. 

Presentamos una revisión e investigación bibliográfica sobre los parámetros indicados, 

marca alguna de las claves del potencial de la Educación para cambiar la realidad y 

generar en el alumnado de CCSS de Secundaria actitudes de ciudadanía crítica y 

transformadora de los problemas e injusticias del mundo actual. 
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CUANDO LA ñSEGUNDA GENERACIčNò NO SE QUEDA ATRÁS: 

EVIDENCIAS DEL RENDI MIENTO ACADÉMICO DE LOS HIJOS DE 

INMIGRANTES EN EL CA SO ANDALUZ  

Alberto Álvarez de Sotomayor 

Universidad de Córdoba 

La integración socioeducativa de los hijos de inmigrantes es uno de los mayores retos 

que plantea el fenómeno inmigratorio en España. Sin embargo, en cuanto al análisis de 

dicha integración en términos de rendimiento y logro educativo, este es un campo de 

estudio que se encuentra aún en un estadio poco maduro en nuestro país. De ahí surge la 

motivación de este trabajo, que pretende arrojar luz sobre el conocimiento de la 

situación académica de los hijos de inmigrantes en España y, especialmente, en 

Andalucía, una de las comunidades donde el número de estos es mayor.  

Para ello se utilizan los últimos datos de PISA disponibles, y se analiza 

estadísticamente, por un lado, la distancia con respecto a los estudiantes de origen 

nativo y, por otro, el efecto que sobre la misma tienen diversas variables de interés, las 

cuales se agrupan en dos grandes categorías: las relativas al entorno familiar y las 

vinculadas al contexto escolar. Los resultados confirman, en primer lugar, la ya 

conocida desventaja académica general de estos estudiantes, pero destacan un 

importante matiz menos difundido: los de ñsegunda generaci·nò y quienes provienen de 

ñparejas mixtasò, que suponen ya una proporci·n muy importante del total, punt¼an al 

nivel de los nativos. En segundo lugar, se constata que, de los factores considerados, 

son los familiares ðy especialmente los socioeconómicosð los que explican en mayor 

grado el rendimiento de estos j·venes. La mejor situaci·n relativa de la ñsegunda 

generaci·nò y de los hijos de parejas mixtas se explica fundamentalmente por el mayor 

nivel educativo de sus padres y por el más elevado nivel sociocultural de sus hogares, 

características poco extendidas en otros contextos de inmigración del ámbito 

internacional. Por su parte, el efecto de los condicionantes escolares tenidos en cuenta 

resulta ser menor. 
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¿CÓMO SE TRANSMITE L A EDUCACIÓN INTERCUL TURAL EN LOS 

LIBROS DE TEXTO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA?  

Raquel Pino Muñoz y Eva Ortiz Cermeño 

Universidad de Murcia 

Este trabajo estudia como se transmite la enseñanza de los valores y la interculturalidad 

en los libros de texto de la editorial Santillana, Edelvives y Macmillan que actualmente 

se están trabajando en el segundo ciclo de Educación Primaria, concretamente (en tercer 

curso), en los tres centros escolares de la pedanía de Alquerías, en Murcia. Los 

objetivos de la investigación se centran en comprobar la adecuación de los contenidos 

en relación al currículo y en establecer un listado de referencias textuales y de imágenes 

que se encuentren en estas tres editoriales. Se llevará a cabo una metodología 

cualitativa, descriptiva e inductiva basada en el análisis del discurso. Se realizará 

siguiendo como referente el currículo de Educación Primaria de la Región de Murcia 

(Decreto 286/2007 de 7 de Septiembre), que establece los contenidos mínimos para 

comprobar que cada editorial cumple con ellos.  

Los resultados muestran que hay bastantes semejanzas entre la editorial Santillana y 

Edelvives, ya que el número de referencias es parecido y se tratan temas de Ciencias 

Sociales similares, como el conocimiento de otras culturas y la tolerancia. Existen 

diferencias significativas entre las editoriales Edelvives y Santillana respecto a la 

editorial Macmillan, ya que desde esta última se trabaja de forma mínima estos valores 

haciendo unas pocas referencias a personas y lugares extranjeros. Con la editorial 

Macmillan se trabaja muy bien una segunda lengua (Inglés) aunque se muestran 

deficiencias en contenidos de historia y educación Intercultural. Por ejemplo, se ha 

observado que sólo se trabaja el tema de historia en la unidad final del libro y haciendo 

referencia al tema de la romanización. En conclusión entre las editoriales estudiadas 

destaca Edelvives, como la más adecuada, por incluir al final de cada tema un pequeño 

apartado, ñventanas al mundoò, en el que se trabajan estos contenidos interculturales. 




