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1 - Identificación del proyecto
Código Título
PIET_19_357 Siempre activODS: un pasaporte competencial para el alumnado de la Facultad de Educación. Hacia modelos

de formación integral de los futuros maestros. 

2 - Coordinadores del proyecto
Cooordinador 1 Don Juan Carlos Bustamante  

Correo Electrónico jbustama@unizar.es

Departamento Psicología y Sociología

Centro Facultad de Educación

Cooordinador 2 Doña Berta Murillo Pardo

Correo Electrónico murillop@unizar.es

Departamento Expresión Musical, Plástica y Corporal

Centro Facultad de Educación

3 - Resumen del proyecto
<p class="\&quot;CuerpoA\&quot;">Este proyecto, titulado ´Siempre activODS´, quiere ser una nueva oportunidad para seguir

mejorando el proceso formativo del alumnado, que para ello necesita proporcionar una base consistente de competencias

transversales y favorecer un entorno docente colaborativo. A partir de una reflexión crítica, fundamental y creativa en varios

proyectos de innovación docente (a nivel departamental y de centro) en las titulaciones de Educación Primaria e Infantil, se trata de

dar ´los primeros pasos´ hacia una nueva realidad en la que se busque dar sentido al currículo dando cabida a un proyecto formativo

integrado. Este modelo nace de la necesidad de conectar el ámbito educativo con los intereses de los contextos donde se desarrolla.

Por ello, también es de destacar que con esta propuesta se van a alinear las competencias transversales con los objetivos de

desarrollo sostenible. Este proyecto tiene sentido porque el alumnado conseguirá entender el aprendizaje como un circuito

multidireccional donde tiene que tomar la iniciativa y estimular la capacidad crítica, ética, creativa y sensible en la gestión de su

aprendizaje a todos los niveles, para favorecer una formación integral.</p>

4 - Participantes en el proyecto
Nombre y apellidos Correo Electrónico Departamento Centro/Institución

Doña Silvia Lorente Echevarria 720041@unizar.es Otros Facultad de Educación

Don Julio Latorre Peña julator@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Don Manuel Lizalde Gil mboston@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña María Inmaculada Canales Lacruz bromato@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Don Carlos Peñarrubia Lozano carlospl@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación
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Doña María Pilar Founaud Cabeza mariafou@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Don Daniel  Murillo  Escanero murilloescanero@gmail.c

om

Otros CRA Bajo Gállego 

Don Carmelo  Marcén  Albero cmarcena@gmail.com Otros UNICEF Aragón 

Don Jacobo José Cano De Escoriaza jcano@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Marta Sanjuán Álvarez msanjalv@unizar.es Didáctica de las Lenguas y de

las Ciencias Humanas y

Sociales

Facultad de Educación

Don Javier Nuño  Pérez jnuno@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña Adoración Alves Vicente aalvesvi@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Iciar Nadal García iciarnad@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Eva Vicente Sánchez evavs@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Don Juan José Navarro Hidalgo jjnh@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña María Pilar Arranz Martínez parranz@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Natalia Larraz Rábanos nlarraz@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Don Juan Cruz Resano López jcresano@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Don Rafael Pablo de Miguel González rafaelmg@unizar.es Didáctica de las Lenguas y de

las Ciencias Humanas y

Sociales

Facultad de Educación

Don Alfredo Berbegal Vázquez abrbgal@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Beatriz Mazas Gil bmazas@unizar.es Didácticas Específicas Facultad de Educación

Doña Barbara Maria Masluk  bmasluk@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Don Carlos Enrique Salavera Bordas salavera@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña Ana Belén Cebollero Salinas anacebollero@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña María Jesús Delfina Salillas

Paricio

salillas@unizar.es Filología Francesa Facultad de Educación

Doña María Teresa Fernández Turrado tfertur@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña María Belén López Casanova belocasa@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Don José Luis Antoñanzas Laborda jlantona@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Don Oscar Casanova López ocasanov@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Carmen Fernández Amat cfamat@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Carolina Falcón Linares cfalcon@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Don Francisco Javier Agudo Pardo 737288@unizar.es Otros Facultad de Educación

Doña María Pilar Alejandra Cortés

Pascual

alcortes@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Juana María Soriano Bozalongo jsorboza@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Ana Carmen de Echave Sanz aechave@unizar.es Didáctica de las Ciencias

Experimentales

Facultad de Educación

Don Pedro Luis Domínguez Sanz cocolo@unizar.es Didáctica de las Lenguas y de

las Ciencias Humanas y

Sociales

Facultad de Educación

Don Luis del Barrio Aranda delbarri@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Pilar Balbina Cáncer Lizaga pcancer@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación
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Doña María Cruz Pérez Yus mcperezy@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Ciencias

Humanas y de la Educación

de Huesca

Doña María Ángeles Bravo Álvarez marian@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Don Julio Gómez Puyoles juliogopu@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña María Esther Cascarosa Salillas ecascano@unizar.es Didácticas Específicas Facultad de Educación

Don Diego álvarez Belenchón diego.alvarez@unizar.es Otros Otros

Doña Dèsirée Cremades Jiménez desiree@unizar.es Otros Otros

Doña Alba Angulo Nuviala aangulon@educa.aragon.e

s

Otros Hospital Infanto Juvenil de

Salud Mental (Parque Goya)

Doña Belén Teruel Perdiguer bteruel@unizar.es Otros Otros

Doña Susana Martín Arroyo smartin@unizar.es Ingeniería Eléctrica Escuela de Ingeniería y

Arquitectura

Doña María Sebastián López msebas@unizar.es Didácticas Específicas Facultad de Educación

Don Víctor Murillo Ligorred vml@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Raquel Lanseros Sánchez rlanseros@unizar.es Didácticas Específicas Facultad de Educación

Don Paloma Ibarra Benlloch pibarra@unizar.es Geografía y Ordenación del

Territorio

Facultad de Filosofía y Letras

Doña María Benita Murillo Esteban murillo@unizar.es Ingeniería Química y

Tecnología del Medio

Ambiente

Escuela de Ingeniería y

Arquitectura

Doña Nora Ramos Vallecillo noramos@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Teresa Blanco Bascuas tblanco@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Beatriz Carrasquer Álvarez becarras@unizar.es Didácticas Específicas Facultad de Educación

Don Alfredo Segura Tornero alfsegura@unizar.es Filología Francesa Facultad de Educación

Don Francisco Javier Caballer Cebolla caballer@unizar.es Dirección y Organización de

Empresas

Facultad de Educación

Don Oscar Pueyo Anchuela opueyo@unizar.es Didácticas Específicas Facultad de Educación

Doña Teresa Coma Roselló tcoma@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Cristina Monge Lasierra cmonge@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña Annabella Salamanca Villate annasv@unizar.es Didácticas Específicas Universidad de Zaragoza

Doña Rocío Tapiador Villanueva rtapiador@unizar.es Ciencias de la Educación Facultad de Educación

Doña Melania Mur Sangrá mmur@unizar.es Estructura e Historia

Económica y Economía

Pública

Facultad de Empresa y

Gestión Pública

Doña Diana Mª Aristizabal Parra aristiza@unizar.es Psicología y Sociología Facultad de Educación

Doña María Enfedaque Sancho menfeda@unizar.es Expresión Musical, Plástica y

Corporal

Facultad de Educación

Doña Amparo Jiménez Herrera amaparojh@gmail.com Otros Colegio Ramiro Solans

Don Javier Centeno Ferrer 551631@unizar.es Otros Facultad de Educación
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5 - Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de ficha-resumen del proyecto.
Otras fuentes de

financiación sin

detallar cuantía

No hay fuentes de financiación asociadas con el desarrollo del proyecto.

Tipo de proyecto

(Experiencia, Estudio

o Desarrollo)

El proyecto ha implicado la puesta en marcha tanto de experiencias formativas, colaborativas y activas,

como de estudios cuantitativos y cualitativos.

Contexto de

aplicación/Público

objetivo

(titulación,curso...)

El contexto de aplicación ha sido el correspondiente a todos los agentes implicados en las dos titulaciones,

grado de Educación Primaria y grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación (Zaragoza).

Curso académico en

que se empezó a

aplicar este proyecto

Curso 19-20

Interés y oportunidad

para la

institución/titulación

Este ha permitido incrementar la formación orientada a la práctica, tomando como punto de referencia el

perfil profesional y las competencias transversales, aprendiendo el alumnado diferentes estrategias,

metodologías, recursos para autorregular su aprendizaje a lo largo de la vida. Este proyecto ha sido un punto

de partida para cambiar la forma de enseñar, cambiar la mirada de la educación y con ello una nueva forma

de ser Facultad, de ser Universidad.

Métodos/Técnicas/Acti

vidades utilizadas

Trabajo autónomo y grupos de trabajo.Estrategias de formación entre iguales. Metodologías activas y

colaborativas: aprendizaje basado en proyectos, inteligencia colectiva, design thinking, etc. Eventos,

talleres, sesiones, iniciativas para abordar la cultura de colaboración y coordinación, y la alineación con los

ODS. Técnicas de recogida de datos de carácter cuantitativo y cualitativo.

Tecnologías utilizadas Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) para la gestión, manejo, centralización y

explotación de los datos y materiales.

Tipo de innovación

introducida: qué

soluciones nuevas o

creativas desarrolla

El buscar incidir en las competencias transversales, y su alineación con los ODS, a través de planteamientos

formativos integrados e integrales que incidan en el perfil profesional del maestro de Educación Infantil y

Primaria pueden determinar una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra facultad. Se

trata de proponer una formación más realista y ajustada al momento actual.

Impacto del proyecto Se ha buscado promover un nuevo espacio de reflexión que permitiera proponer un nuevo contexto que, a

partir de la colaboración docente, favoreciera una formación de calidad de los estudiantes de magisterio

teniendo un impacto en el desarrollo de la vida profesional de los maestros y en consecuencia en la sociedad

en general.

Características que lo

hacen sostenible

El planteamiento y sentido de la iniciativa con respecto a mejorar la formación competencial del estudiante

le hacen una propuesta claramente sostenible. Además, el establecimiento de las bases para crear un

laboratorio de ideas sobre el aprendizaje competencial para el cambio educativo, genera el entorno oportuno

para hacer que éste sea un proyecto sostenible en futuros cursos.

Posible aplicación a

otras áreas de

conocimiento

Este proyecto puede ser llevado a cabo en cualquier asignatura, grado o Facultad. Lo más importante es el

mensaje que existe detrás del marco de desarrollo y evaluación de competencias, de cara a una formación

profesionalizante más ajustada a la realidad y exigencias actuales, y como se alinea con los ODS.
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6 - Contexto del proyecto
Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al estado del arte, conocimiento que se genera.

La posibilidad de incidir de manera más holística en la formación inicial del maestro nos plantea un camino que favorecerá un

mayor ajuste en el perfil profesional de los maestros y las maestras. Se trata de dar un sentido a la formación inicial desde una

perspectiva de proyecto que implique una idea de conjunto (con visibilidad y compromiso) y que considere una visión transversal de

la formación en competencias de los estudiantes (teniendo incidencia directa en la formación en competencias transversales).

Hablamos de un proyecto formativo integrado e integral (PFII). El proyecto nace con la intención de generar planes formativos

integrados más acordes a lo que demanda el mercado laboral, y el ámbito educativo, centrando los esfuerzos en el desarrollo de una

cultura de colaboración a distintos niveles, en una mayor incidencia en las competencias transversales, en el trabajo de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la educación para la sostenibilidad. Se trata de potenciar una educación de más calidad que de

pie a procesos deEnseñanza-Aprendizaje (E/A) más enriquecedores, activos y realistas. Un proyecto que ayuda al alumnado a

entender el aprendizaje como un circuito multidireccional donde es necesario tomar la iniciativa y estimular la capacidad crítica,

ética, etc., para favorecer una formación integral.

Para ello entendemos necesario iniciar un proceso de indagación, análisis y reflexión que nos permita profundizar en la realidad

institucional que nos envuelve, a nivel de centro, para conocer las condiciones del mismo con respecto a la posibilidad de dar cabida

a un PFII en nuestras titulaciones. De esta forma, podemos conocer e identificar elementos de interés y sobre los que incidir para

generar un contexto propicio para la puesta en marcha de un PFII. Así bien, se trata de indagar si el profesorado implicado y

participante concibe las diferencias entre la colaboración y la cooperación. Así bien, entender si todos partimos de la misma

concepción del término/tópico ´colaborar´. Indagar sobre los principales factores que pueden obstaculizar los procesos de

colaboración: formas de entender la docencia desde el individualismo, la discrecionalidad u opacidad; malas experiencias previas;

tiempo; compatibilidad; dudas con respecto a su necesidad y efectividad; falta de formación; cultura institucional; entre otras.

Indagar sobre los niveles (o miradas) que pueden tener influencia sobre la puesta en marcha de un PFII: nivel legal (normativa),

nivel institucional (currículo), nivel individual (voluntariedad), nivel cultural (visión colectiva, historia), nivel profesional

(profesionalismo colaborativo; mentoría), nivel ético (deontología).Finalmente, se busca indagar y analizar en el grado de viabilidad

percibida, para su puesta en marcha, de distintas posibilidades que den lugar a un PFI: identificación de cuatrimestres con bloques

formativos, establecimiento de espacios comunes a varias materias, fusión de materias, clusters de materias (organizados en clusters

temáticos, clusters competenciales o clusters interdisciplinares), organización por módulos, y/o organización por competencias. Un

proceso que, al mismo tiempo, se vea acompañado de iniciativas y espacios de reflexión que permitan que los implicados y

protagonistas puedan aportar elementos que favorezcan y promuevan condiciones adecuadas para fomentar la colaboración,

cooperación y coordinación entre los distintos agentes implicados en la formación del maestro.

De la misma forma, se puso en marcha un programa denominado ´Dar un paso´ que buscaba incorporar y desarrollar competencias y

pedagogías de sostenibilidad de forma participativa. Para ello se creó un entorno de aprendizaje interactivo, a través de espacios de

acción, donde los participantes co-crearon proyectos resolviendo un ODS particular vinculado a un reto concreto que se situaba en

un contexto real.
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7 - Objetivos iniciales del proyecto
Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

-          Analizar las competencias transversales del grado de Educación Primaria y determinar cuáles podrían ser las competencias

prioritarias, y si sería necesario incorporar nuevas propuestas.

-          Incorporar las competencias transversales identificadas a la formación del Grado de Primaria.

-          Establecer una estrategia de desarrollo (adquisición) y evaluación de las competencias transversales.

-          Fomentar un aprendizaje más participativo, más colaborativo y más creativo de la educación (promover la cultura de la

colaboración, la pasión por la profesión y el desarrollo de las capacidades individuales (claves para la innovación en educación)

-          Interactuar y colaborar más con los centros escolares y la sociedad.

-          Diseñar procesos de acreditación de las competencias transversales que sean flexibles e innovadores (ejemplo: pasaporte

competencial, portafolio del alumno, entrevista de evaluación del aprendizaje focalizada en competencias, etc.)

-          Indagar sobre la viabilidad y adecuación de proponer una arquitectura didáctica del aprendizaje, basada en que se aprender

mejor si se posee el sentido de lo que se aprende y si se establecen redes y se relacionan unas con otras.

-          Implementar el aprendizaje de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a través de la educación para el desarrollo

sostenible. Alinear las competencias transversales con los ODS, ya que la gran mayoría de las competencias transversales son claves

para lograr los ODS.
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8 - Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo
Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

La puesta en marcha del proyecto se constituye en focos de trabajo. Así bien, y a pesar de que a nivel organizativo se establecen

estos focos, cada uno de ellos constituye una parte importante en el sentido y concepción que se busca dar al planteamiento como un

todo. Se establece que el proyecto busca incidir en el desarrollo de una realidad formativa colaborativa que incida en la calidad de la

formación de nuestros estudiantes y promueva una mayor adecuación del trabajo de las competencias asociadas al perfil profesional

del maestro. Para ello, en el proyecto participaron casi un centenar de personas entre profesorados UZ, estudiantes UZ y agentes

externos. La asignación de las tareas se realizó considerando las preferencias de cada uno de los miembros del equipo de trabajo.

Para ello, se elaboró un formulario con Google Forms que permitiera a cada persona elegir las tareas (o funciones) en las que quería

implicarse. De esta forma, se plantearon 4 focos de trabajo: - FOCO 1: Autodiagnóstico de competencias en Sostenibilidad

curricular en profesorado universitario de la Facultad de Educación. - FOCO 2: Participación en las fases ´Design Thinking´.

Participación en el programa ´Dar un paso´. - FOCO 3: Análisis e indagación con respecto al PFII. - FOCO 4: Organización de

jornadas de reflexión sobre los procesos de coordinación y colaboración docente. Con respecto al FOCO 1 para poder desarrollar y

evaluar las competencias transversales y para la sostenibilidad con nuestros estudiantes, independientemente de nuestra área o

disciplina de conocimiento, necesitamos que el profesorado adquiera y sepa desarrollar y evaluar estas competencias. Este es el

objetivo del foco de trabajo 1, que pretende realizar inicialmente un autodiagnóstico o evaluación inicial con el profesorado, a través

del Cuestionario de autodiagnóstico del profesorado en sostenibilización curricular (APROSOS). CRUE-Sostenibilidad ofrece este

cuestionario individual o para que las universidades lo utilicen como modo de fomentar las competencias en educación en

sostenibilidad entre su personal docente e investigador. A partir de esta primera fase de autodiagnóstico se diseñarán diferentes

acciones y estrategias formativas. En relación al FOCO 2, cabe destacar que la participación e implicación, por parte de los

estudiantes en el programa ´Dar un paso´, se reconoció como Actividad universitaria complementaria de carácter específico dada la

idoneidad y adecuación de la experiencia formativa al perfil competencial del estudiantado de los Grados en Magisterio. ´Dar un

paso´ adoptó un enfoque multidisciplinar y extracurricular en la promoción de un entorno más favorable para el desarrollo de las

competencias en sostenibilidad. Una característica clave fue basarnos en el aprendizaje basado en proyectos para que los

participantes de la experiencia trabajarán juntos para co-diseñar proyectos o retos inspirados en algún ODS. La elección de dicha

metodología activa se basó en la necesidad de proporcionar unos aprendizajes significativos para el alumnado, conseguir una mayor

implicación, colaboración y favorecer el pensamiento crítico. Además, para estructurar el desarrollo del programa, utilizamos la

metodología de ´design thinking´, organizando la intervención en cinco fases, desde la exploración hasta la prueba de los retos

ideados. Durante estas fases se destaca el rol de los profesores universitarios y los agentes educativos y sociales participantes en la

experiencia. En cada una de las fases propuestas se estructuraron una serie de actividades que permitieron involucrarles, plantearse

retos, buscar soluciones, reflexionar sobre lo que estaban haciendo, reflejar sus ideas y cómo las utilizaban, potenciando así un

aprendizaje activo y transformador. Durante dos horas semanales, fuera del horario académico, se llevaron a cabo los espacios de

acción y co-creación entre los participantes. Es importante destacar, que, según las fases, no solo se trabajaba en las dos horas

semanales en la facultad, ya que los prototipos tenían que ponerse en marcha y probarse en los contextos donde se querían abordar

los retos. Otra característica fundamental de la experiencia de innovación fue la creación de un cuaderno competencial colectivo

(para cada proyecto o reto), como recurso de aprendizaje para reflexionar, sensibilizar y desarrollar las competencias para la

sostenibilidad de los estudiantes, y al mismo tiempo incidir en una competencia transversal muy importante como es la de trabajo en

equipo. Con este cuaderno todos los participantes pudieron descubrir su potencial para mejorar el mundo y sentirse cada vez con

más competencias para lograrlo con éxito. A través de diferentes tareas o rutinas de pensamiento que presentaba el cuaderno se

operativizaron elementos que conforman la competencia transversal de trabajar en equipo y elementos relacionados con las

competencias profesionales para la educación para la sostenibilidad, abordando acciones como: cuestionar e investigar, aclarar lo

complejo, razonamiento o búsqueda de evidencias, comparar y conectar, explorar puntos de vista, observar y descubrir, etc. Como se

ha reflejado, la intervención se creó a partir de retos o proyectos co-diseñados y desarrollados por los estudiantes, profesorado y

agentes externos a la Facultad de Educación, ofreciendo al alumnado una oportunidad para desarrollar sus competencias

profesionales en sostenibilidad. Algunos de los retos pretendían formar y sensibilizar a toda la comunidad universitaria, y otros han

sido estrategias que han involucrado y afectado de forma relevante a otros ámbitos educativos y sociales. Al mismo tiempo, los retos

se trataban de iniciativas orientadas a la formación del alumnado universitario dentro del marco de las titulaciones de Grado de

Magisterio en Primaria e Infantil. De esta forma, y con respecto al FOCO 3, desde la coordinación del proyecto se planteó dar un

sentido más lógico al proceso de trabajo buscando dibujar un escenario, con cierta lógica estructural y temporal, que nos permitiera
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finalmente proponer posibilidades plausibles y realistas de PFII (cara a su futura implementación). Se establecieron entonces dos

(sub)grupos de trabajo que trabajaron de manera secuenciada en el tiempo; aunque también el trabajo se realizó en ciertos momentos

en paralelo según las posibilidades y recursos disponibles. Se nombraron dos coordinadores de (sub)grupo, que fueron los propios

coordinadores del proyecto. Estas figuras se encargaron de organizar el trabajo de los grupos: convocatorias de reuniones,

dinamización de las sesiones de trabajo, portavoz del grupo, etc. Se estableció entonces la necesidad de que en nuestro contexto,

nuestra facultad, se determinara qué se entendía por ´Colaborar´ y ´Cooperar´ y por cuál de ellos se iba a apostar en el centro. Se

entendió que este debía ser el punto de partida para la generación de una cultura de colaboración en nuestro centro. Se propuso

indagar sobre la concepción que posee el profesorado de la facultad sobre estos conceptos, y sobre las barreras que se encontrarían a

la hora de aplicarlos en su actuación docente. Incluso se buscó incidir en los distintos niveles de influencia que pueden condicionar

la puesta en marcha de este proceso de ´culturización colaborativa´. En este sentido, la jornada celebrada como otras de las acciones

dentro de este proyecto evidenció las posibilidades reales de generar proyectos colaborativos conjuntos en la organización de

asignaturas de los planes de estudio de nuestras titulaciones. De hecho, se planteó la necesidad de que dichas iniciativas configuraran

puntos de referencia para la consecución de los objetivos de este foco de trabajo. Todo ello partiendo desde un enfoque globalizador

de la enseñanza. Para poder dar respuesta a todos estos elementos desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa, se

planteó la realización de grupos focales de discusión y la confección de un cuestionario de preguntas cerradas (y abiertas), así como

también se elaboró una ficha para la recogida de información de buenas prácticas llevadas a cabo en relación a generar

colaboraciones y propuestas docentes integradas entre profesores de distintos departamentos e impartiendo distintas asignaturas

(todo ello incluso con un análisis de otras experiencias a nivel nacional e internacional). Finalmente, en el caso del FOCO 4, se

organizaron y desarrollaron dos Jornadas de reflexión. Por una parte, la ´II Jornada de reflexión sobre los procesos de coordinación

docente: hacia una cultura de colaboración en el ámbito universitario´ y, por otra parte, la ´III Jornada de reflexión sobre los

procesos de coordinación docente: una oportunidad para integrar los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito universitario´.

Con ellas se buscaba visibilizar y dar voz a las experiencias colaborativas desarrolladas en la Facultad de Educación, desarrollar

talleres y dinámicas experienciales que potencien la colaboración y coordinación de agentes, y dar tiempo y momentos que

potencien la reflexión conjunta. Un espacio para la formación, el diálogo y el debate que desembocará en un aprendizaje conjunto.
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9 - Conclusiones del proyecto
Conclusiones:lecciones aprendidas, impacto. 

La experiencia de innovación planteada ha proporcionado la oportunidad de ahondar y hacer un diagnóstico en relación a la cultura

de colaboración presente en nuestro centro y nuestras titulaciones como medio necesario para lograr un planteamiento más acorde a

las necesidades actuales de la formación inicial de los maestros; así como también nos ha permitido acercarnos de forma más realista

al abordaje de los ODS en nuestras aulas, incidiendo al mismo tiempo en un avance en el conocimiento de la ´sostenibilización

curricular´ en el contexto universitario. El diseño y la oportunidad de una intervención flexible y retadora, en la Facultad de

Educación, ha favorecido ampliar y seguir avanzando en los próximos cursos con este programa transformador, pero de una forma

participativa, con más actores y agentes. Permitiendo el empoderamiento y la movilización de todos hacia la implementación de los

ODS en la universidad, dotándoles de conocimiento y habilidades prácticas, a través de propuestas como esta.

Se trata de que la formación de nuestros futuros maestros se base en espacios colaborativos conformados por un conjunto de

acciones sumativas, equitativas, participativas y coordinadas para la consecución de un objetivo común. Los entornos colaborativos

deben caracterizarse por la relación horizontal entre los diferentes miembros del grupo, desde el respeto a la realidad de cada uno de

sus individuos y buscando una participación que surja de la motivación intrínseca de los miembros del grupo. Para ello será

necesaria una coordinación que busque el consenso y el empoderamiento de los diferentes miembros, alejándose de modelos

directivos caracterizados por la imposición de tareas, objetivos o puntos de vista.

En este sentido, el implementar la Agenda 2030 y desarrollar los ODS a través del programa ´Dar un paso´ ha sido posible gracias al

trabajo en equipo, el apoyo institucional, el compromiso de los estudiantes (también ex-alumnos), y la motivación de todos los

participantes para llevar a cabo todo el programa. Se han adquirido recursos, herramientas y estrategias para la mejora del proceso

formativo.

Por todo ello, es esencial seguir generando una cultura de colaboración y de sostenibilidad, y en esta importante tarea las

universidades tenemos una responsabilidad y debemos ser protagonistas comprometidos. Así, será imprescindible incidir en

estrategias para reducir dificultades relacionadas con generar propuestas colaborativas entre el profesorado, dificultades relacionadas

con la experiencia y conocimiento previo en este ámbito, y dificultades relacionadas con aspectos de carácter organizativo y

normativo.
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10 - Continuidad y Expansión
Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos), Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada .

El propio planteamiento en sí mismo genera iniciativas que, por su ajuste y adecuación como respuesta a las necesidades que en la

actualidad son preponderantes en la formación inicial del maestro/a, pueden conformar una nueva realidad que instaure una cultura e

identidad renovada con respecto a las titulaciones impartidas en la Facultad de Educación. Así bien, que proyectos como este

busquen responder al nuevo perfil competencial que está demandando el contexto educativo con respecto a los maestros, y que de

alguna manera se haga un esfuerzo por adecuar los perfiles al mercado laboral actual, puede dar cabida a la posibilidad de que

iniciativas como esta tengan sentido en otras titulaciones profesionalizantes, u otras universidades.

Planteamientos como el presentado en este proyecto buscan tener un impacto en la comunidad local y global; generar apoyo,

colaboración y compromiso en el contexto en el que se desarrollen; formar y sensibilizar a toda la comunidad universitaria; así como

aprovechar las experiencias de alianzas con otras universidades y otros actores para desarrollar iniciativas abiertas de educación para

los ODS. Un reto ambicioso que busca desarrollar nuevas oportunidades formativas de aprendizaje transformador, basado en la

multidisciplinariedad, el aprendizaje basado en la acción y un enfoque de diseño (design thinking). Analizar y comprender

situaciones complejas de maneras diferentes y creativas, a través de desafíos de co-creación y de compromiso colectivo dentro de la

facultad y de la universidad, pueden ser particularmente importantes para ofrecer a los estudiantes oportunidades para desarrollar las

competencias profesionales en sostenibilidad.

Con la implantación y el desarrollo de los ODS y la Agenda 2030 se remarca la necesidad de que cada Facultad construya su propia

Agenda 2030. Una propuesta como la que nosotros presentamos puede ayudar a ello, apostando por el compromiso y

responsabilidad de futuros maestros/as, y potenciando una cultura de colaboración en acciones formativas extracurriculares y

multidisciplinares en educación para la sostenibilidad. Ahora bien, para alcanzar este objetivo son necesarias iniciativas y personas

que impulsen la sostenibilidad en el contexto universitario y la sociedad, así como la puesta en marcha de proyectos comunes que

incidan en la transversalidad e integración curricular y formativa.

De esta forma, se ha intentado compartir el trabajo realizado a distintos niveles y en diferentes ámbitos. Por una parte, varios

componentes del equipo de trabajo participamos, en formato virtual, en el XIV Congreso Internacional de Educación e Innovación

celebrado en Coimbra los días 9, 10 y 11 de Diciembre. También participamos en la jornada ´Analizando experiencias prácticas´

dentro del curso de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo (Universidad de Zaragoza) sobre cómo integrar los ODS en la

universidad, celebrado los días 4, 6, 11 y 13 de mayo de 2020. Finalmente, parte de los retos o experiencias formativas de este

proyecto han sido difundido en la sección del Heraldo Escolar, en Aragón Radio Aragón (Programa Aragón Sostenible), en el

boletín i-Unizar, página web de la Facultad de Educación y en redes sociales.
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11 - Resultados del proyecto indicando si son acordes con los objetivos 
planteados en la propuesta y cómo se han comprobado 
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En relación al FOCO 1 se pusieron en marcha reuniones y conversaciones con agentes implicados en la 
inclusión de los ODS y la sostenibilización curricular en las aulas para generar planes de formación 
dirigidos al profesorado universitario. En este sentido, se mantuvo contacto con José Gutiérrez de la 
Universidad de Granada para poner en marcha la organización de talleres formativos. De esta forma, una 
vez sea recogida una muestra más amplia y representativa a través del auto-diagnóstico realizado, y con 
las posibilidades que nos ofrezca la oferta de iniciativas a realizar, podremos adecuar y ajustar la 
formación en Sostenibilidad y ODS en nuestro centro a las necesidades del personal docente e 
investigador implicados en las titulaciones de Magisterio.  

Con respecto al FOCO 2, durante los dos cursos académicos (2019-2020 y 2020-2021) se han 
desarrollado seis retos: 1) Misión ODS, 2) Misión 17, 3) Espejo Blanco, 4) Al Abordaje, 5) ActivODS 
contra el acoso escolar y la ciberconvivencia positiva, y 6) Aulas fuera. La potencia transformadora de 
estos seis retos o proyectos ha movido a nuestra Facultad, a la educación, a la Universidad de Zaragoza, y 
ha tenido su repercusión en la sociedad. Concretamente, en relación a cada reto: 

- Misión ODS  

Una misión que comenzó en la asignatura de 4º curso del grado de Educación Primaria (mención 
Educación Física), con el objetivo de fomentar el conocimiento y alfabetización de los ODS en los futuros 
maestros/as. Dichos estudiantes se aliaron con otros participantes del programa que les ayudaron a poner 
en marcha el reto (n=16).  

Este reto consistió en crear una red de trabajo (convocatoria Hipatia) entre la Facultad de Educación y el 
CRA Bajo Gállego y los pueblos de Leciñena y Perdiguera (Zaragoza). Los estudiantes se trasladaron a 
los centros durante dos días y su objetivo era buscar agentes de cambio, personas comprometidas y con 
ganas de implicarse en el cumplimiento de los ODS. ¿Os gustaría tener un pasaporte 2030 para viajar 
hacia los ODS? 

Durante la estancia en ambos centros educativos, los estudiantes promovieron principalmente el ODS4, 
ODS17, ODS3, ODS5, ODS10, ODS14 y ODS12, a través de talleres interactivos, juegos, simulaciones y 
vivencias que hacían a los alumnos protagonistas de la experiencia y los convertían en nuevos agentes de 
cambio preparados para recibir su pasaporte y continuar la misión en su contexto.  

Tanto estudiantes como profesorado universitario y agentes externos continuaron con la misión 
participando y colaborando en días especiales como el día de la Educación Física en la calle, Día del 
Juego en la Calle, Día Mundial de la Bicicleta o a través del diseño de estrategias de promoción de 
actividad física y otros hábitos saludables durante la situación de alarma sanitaria. 

- Misión 17  

Un reto capaz de construir la Agenda 2030 de la Facultad de Educación, dirigido hacia toda la comunidad 
universitaria y creado y desarrollado principalmente por 21 participantes (estudiantes, profesorado, 
maestros jubilados y responsables de Unizar Saludable y Oficina Verde).  

Todos los “17” de cada mes las agendas de todos los participantes y la comunidad universitaria coincidían 
para realizar actividades, talleres, pausas activas, mensajes, fotos, vídeos, etc., todo ello dentro del horario 
académico. El objetivo principal era que la información, los conocimientos y las acciones llegarán al 
mayor número de personas. A través de la participación en este reto, se demostraba el compromiso global 
y el potencial de la Facultad de Educación como agente de cambio. Promoviendo, desde diciembre hasta 
junio, el ODS17, ODS3, ODS13 y ODS11.  

- Espejo blanco 
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Un reto fotográfico participativo, el cual pretendía provocar “otro modo de mirar la realidad”. Dirigido 
hacia toda la comunidad universitaria y la sociedad en general y creado por estudiantes, exalumnos, 
profesorado y el Gabinete de Comunicación de Unizar (n=10). 

“Espejo blanco” aspira a configurarse como un modo diferente de mirar la realidad. Quizá para modificar 
los aspectos que menos nos gustan, tengamos primero que aprender a educar nuestra mirada. “Espejo 
blanco” se constituye así como un instrumento de construcción de la utopía posible y cercana: la 
solidaridad, la salud, la igualdad, la educación, el bienestar, el cuidado del entorno, la comprensión del 
otro, el respeto por la Naturaleza y todos los seres vivos que la pueblan, la concordia, la paz. ¿Hay alguna 
rendija del presente por la que podemos ya vislumbrar a nuestro alrededor este futuro que soñamos? 
Cambiemos el enfoque, centrémonos en el ideal posible. Queremos invitarte a un reto apasionante: 
convertirte en parte de un gran “espejo blanco” compuesto por miles de personas con una aspiración 
común: edificar un futuro mejor. ¿Y si ese futuro comenzase en tus ojos? Para el desarrollo del reto se 
han creado micro-reportajes y una cuenta de Instagram “Espejo Blanco”, sobre la que a partir del 
próximo curso se comenzará a difundir este reto, con la intención de conseguir seguidores, y con ellos ir 
planteando nuevos proyectos. 

- Al Abordaje  

La propuesta de este reto buscaba favorecer la inclusión de un alumnado (6 a 17 años) con sufrimiento 
emocional y una patología mental severa. A partir de las necesidades, el equipo multidisciplinar del aula 
hospitalaria lanzó a los participantes dos retos, relacionados principalmente con el ODS3 y el ODS4. Por 
un lado, desde el hospital infantojuvenil Parque Goya (Zaragoza) requerían potenciar en su alumnado la 
práctica de actividad física para mejorar su calidad de vida, introduciendo experiencias y oportunidades 
formativas que acercasen a estos niños y adolescentes hacia un estilo de vida más activo y saludable.  Por 
otro lado, se retó a los participantes a co-diseñar recursos o materiales didácticos (por ejemplo, proyectos 
interdisciplinares), así como la transformación de los espacios de esta aula hospitalaria y la introducción 
de metodologías activas para aprender a ser en un aula diferente. Los participantes y creadores de este 
reto fueron 26 estudiantes, profesorado y el equipo multidisciplinar del aula hospitalaria. Algunos de las 
profesoras implicadas en el reto lo han conectado con sus asignaturas, en los grados de Educación 
Primaria e Infantil y Máster; y eso ha permitido ampliar el número de estudiantes implicados en el reto.   

Durante el periodo de la pandemia el reto ha continuado, a diferencia de otros proyectos que colaboraban 
con el aula hospitalaria; nuestro compromiso e implicación continuó, adaptándose a la situación de la 
alarma sanitaria y colaborando con el equipo multidisciplinar del hospital. Además, a raíz del reto se ha 
creado un grupo de voluntariado de estudiantes que durante los meses de verano y el próximo curso van a 
participar en acciones y proyectos con el aula hospitalaria de Parque Goya.   

- ActivODS contra el acoso escolar y la ciberconvivencia positiva   

Un reto, cuyo objetivo era dar la oportunidad a sus participantes y a todos los estudiantes de la Facultad 
de Educación, de desarrollar aprendizajes, habilidades y competencias para convertirse en activistas 
contra el acoso escolar y tener las competencias necesarias para promover una ciberconvivencia positiva 
(ODS4 y ODS5). Este fue desarrollado por 10 estudiantes, profesores, maestras en activo y un asesor de 
formación del Gobierno de Aragón, dirigido hacia la comunidad universitaria y los centros educativos que 
colaboran con la Facultad de Educación, a través de la convocatoria de Hipatia, principalmente.   

El reto se ha planteado a lo largo del curso a partir de diferentes acciones: a) sesiones presenciales y 
online con asesores de formación sobre “Retos de la ciberconvivecia positiva en Educación Primaria” con 
alumnado de 1º del Grado de Educación Primaria y abiertas a toda la facultad; b) píldoras formativas 
atemporales (creados por profesorado y con testimonios de alumnado de colegios) para favorecer y 
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enriquecer la formación del alumnado (futuros maestros/as); c) realización de trabajos en el ámbito de la 
ciberconvivencia positiva en asignaturas del grado de Primaria (La escuela como espacio educativo) y 
posterior análisis de los trabajos y recursos del alumnado con la colaboración del equipo creado para este 
reto; d) implicación en Hipatia para la mejora de la ciberconvivencia del CEIP Ramiro Solans; y e) 
Difusión del cortometraje “Complices” sobre acoso, en colaboración con la asignatura Educación Social e 
Intercultural.  

- Aulas fuera  

Este reto surge, en el curso 2020-2021, de la propuesta del proyecto STARS Zaragoza que pretende 
impulsar procesos de transformación que, en relación a la movilidad en las ciudades, favorezcan la 
convivencia entre las personas, la cohesión social, el bienestar y la salud pública. Esta iniciativa del 
Ayuntamiento de Zaragoza pone la mirada en la realidad cotidiana de las personas, especialmente de la 
infancia, favoreciendo su participación para la intervención en tres ejes: el modo de desplazamiento, los 
programas educativos y las mejoras de las infraestructuras en los entornos de centros educativos. 

En relación a los ODS, principalmente son el 11 y el 3 en el que encuadra las acciones: ODS11 (lograr 
que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles) y ODS3 (salud y bienestar).  

Este curso, en la situación actual de pandemia entre otras acciones el Proyecto STARS ha puesto en 
marcha una línea de acción bajo el lema de “aulas fuera” (ver Figura 1) 

Figura 1. Esquema representativo acción “Aulas fuera” 

 

Desde septiembre de 2020 se constituye el grupo de trabajo en el que han participado un total de 18 
personas: 4 docentes de la Universidad de Zaragoza, un PAS del SAD, 8 estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza, 5 estudiantes de máster u otras formaciones fuera de la Universidad de Zaragoza y una persona 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Este curso ha servido para desarrollar un proceso de definición del ámbito 
de trabajo del grupo que desde el inicio se ha definido como un “Espacio de encuentro y reflexión acerca 
de los ODS11 y ODS3 y en relación al ámbito educativo para la puesta en marcha de acciones”.  
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Entorno a este objetivo se han ido sucediendo las reuniones que han canalizado las siguientes acciones:  

- Banco de experiencias y buenas prácticas como fuente de inspiración y para enriquecer el debate y las 
reflexiones del grupo. Para ello se creó una ficha a través de un formulario de google y sobre el que se 
han recogido 18 recursos que sintetizados en un documento se publicarán en la web del Ayuntamiento de 
Zaragoza (en proceso de edición para publicar).  

- Día Mundial del Juego en la Calle: el 28 de mayo con motivo del día internacional del juego, se 
organizó una jornada de juego en la entrada de la Facultad de Educación en la que participaron alumnado 
y profesorado que a lo largo del día transitaron el espacio. Como resumen de la acción se ha recopilado 
un video. Al menos 15 centros en Zaragoza se sumaron a la propuesta en sus centros educativos 
(http://zaragozaciudad.net/movilidadstars/).  

- Ploging en el Parque Tío Jorge: el grupo de trabajo de este reto ha organizado una actividad para el 
centro de educación infantil y primaria Cándido Domingo en la que dos clases de 2º de primaria han 
salido al Parque Tío Jorge para llevar a cabo una acción de limpieza del parque al mismo tiempo que 
disfrutaron de actividades lúdico deportivas.  

- Inspección técnica de bicicletas (ITB) en el CRA Bajo Gállego: se trata de una convocatoria a 
semejanza de la ITV, dirigida a los usuarios de bicicletas, en y general de vehículos sin motor. En 
definitiva, es una acción que pretende fomentar el uso de la bicicleta de forma segura y responsable. En 
este caso, se ha llevado a cabo desde un CRA y con la colaboración e implicación de toda la comunidad 
educativa y los pueblos. Ya que esta estrategia busca también coordinar y reforzar la movilidad sostenible 
desde todos las instituciones y agentes que pueden ayudar en la promoción de la movilidad sostenible a 
nivel local y comunitario.   

- Antes de terminar el curso, el grupo de trabajo de este reto se ha planteado hablar con los responsables 
del Plan de Movilidad de la Universidad de Zaragoza que se está diseñando, para proponer o conocer si se 
van a realizar acciones en la Semana Europea de Movilidad, que suele celebrarse en el mes de septiembre.  

En el caso del FOCO 3, y con respecto a los datos recogidos y resultados obtenidos de la 
cumplimentación del cuestionario confeccionado, contamos con la participación de 32 profesores de la 
Facultad de Educación. A nivel demográfico contestaron 19 mujeres y 13 hombres, con un rango de edad 
comprendido entre 35 y 60 y una edad media de 45 años. Respecto a la figura contractual, 13 son 
profesores asociados, 2 profesores contratados interinos, 7 profesores ayudantes doctores, 1 profesor 
contratado doctor interino, 2 profesores contratados doctores, 6 profesores titulares y 1 persona tiene otro 
perfil de contratación.  Respecto al cargo de gestión que ocupan, 19 no tienen cargos de gestión, frente a 
13 personas con cargo de gestión. Tres de los docentes imparten clase exclusivamente en el grado de 
infantil, nueve en el grado de primaria, tres en infantil y primaria, dos exclusivamente en máster, cuatro 
en educación infantil y máster, tres en educación primaria y máster y ocho en las 3. 

Treinta de los encuestados comparten asignaturas con compañeros.  Entre los aspectos de asignaturas que 
comparten, el programa es compartido por la práctica totalidad de los encuestados, seguido del calendario 
y actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación, el enfoque metodológico y los materiales. Así 
bien, los docentes encuestados se asignan un alto grado de transparencia y colaboración (ver Figura 2). 

Figura 2.  Puntuación media obtenida como respuesta a los ítems “Indica el grado de transparencia con el que te identificas en tu 
docencia” e “Indica el nivel de colaboración con el que te identificas en tu docencia”  (escala de valoración de 1 a 10) 
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Por otra parte, el grado de acuerdo con la definición “colaborar es trabajar en equipo o en conjunto para 
lograr un objetivo” es alto, con un valor medio de 9.06. De los aportes adicionales se pueden extraer que 
la colaboración es para los docentes consultados una acción sumativa, equitativa, participativa y 
coordinada: 

- Al definirla como sumativa pretendemos incidir en las ideas expresadas de la colaboración como 
“sumar, aportar, generar sinergias, aprender y ayudar”.  

- Es equitativa, porque el aporte de cada una de las personas implicadas responderá a factores como su 
grado de compromiso, sus conocimientos, el rol atribuido o las características personales.  

- La definimos como participativa estamos incidiendo en la necesidad de buscar “puntos en común” 
consensuados y aceptados por el conjunto docente. La colaboración implica en sí mismo la necesidad de 
compartir ideas, objetivos, recursos… manteniendo una relación no jerarquizada (colaboro con alguien, 
no para alguien).  

- La colaboración es una acción coordinada al requerir de acciones conjuntas dirigidas hacia un objetivo 
común. Esto, a su vez, puede implicar la necesidad de roles diferenciados, distribuciones de tareas y 
divisiones de cargas de trabajo que deben de ser reguladas y organizadas para el éxito en su consecución. 

El grado de acuerdo respecto a la afirmación “el elemento nuclear para favorecer modelos formativos 
integrados, consensuados y ajustados es la colaboración y no la cooperación y/o coordinación” es medio, 
con un valor ponderado de 5.9 y puntuaciones que van de 0 al 10. Los encuestados reportan una difícil 
diferenciación entre colaboración, cooperación y coordinación, al considerarlos términos que pueden 
tener una interdependencia positiva, de forma que para que se dé la colaboración se debe cooperar y 
coordinar. Como matiz diferencial entre colaboración y cooperación/coordinación, la primera puede 
mostrar un cáliz menos jerárquico y más centrado en el aporte y crecimiento del individuo mientras que 
en las otras el individuo queda ligeramente más expuesto al beneficio común. Resulta pertinente insistir 
en que la diferencia conceptual expresada entre los términos es extremadamente leve y los tres 
(colaboración-cooperación-coordinación) se perciben como conceptos interrelacionados entre sí, llegando 
a considerarse la diferencia terminológica como una inferencia lingüística. 

El grado de acuerdo respecto a la afirmación “el concepto colaborar integra tanto el concepto cooperar 
como el concepto coordinar” es medio- alto, con una media de 6.38. En sintonía con la pregunta anterior, 
las aportaciones refuerzan la idea de que colaborar, cooperar y coordinar son términos altamente 
relacionados entre sí. Esta relación se define mayoritariamente incluyendo la cooperación y la 
coordinación como elementos que deben darse para la colaboración. Sin embargo, es importante hacer 
determinadas matizaciones a este respecto: 

- Cooperar puede tener una apreciación positiva vinculada al crecimiento personal que colaboración 
puede no tener, al ser considerada como algo vinculado a la aportación del individuo. 

- Coordinar no implica necesariamente colaborar, sin embargo, la colaboración tiende a requerir de 
coordinación. El elemento disruptivo entre estos términos radica en vinculación de la coordinación a la 
aparición de relaciones de poder que pueden suponer la existencia de una diferenciación jerárquica entre 
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personas.  Es decir, colaborar implica coordinar cuando la relación entre personas es horizontal, incluso 
aunque existan unos roles asumidos y consensuados, por el contrario. Colaborar difiere de coordinar en 
aquellas percepciones de esta último como directivas u orientadas a dirigir. 

Respecto a la pregunta sobre si les gustaría a los docentes colaborar con alguna asignatura del Grado en el 
que imparte clases y con cuales, aparecen respuestas positivas en las que están abiertos a participar o 
participan actualmente con diversas asignaturas, y casos en los que se orientan a asignaturas específicas. 
En este segundo caso se reflejan dos motivos para este tipo de colaboraciones: el aporte personal que te 
genere la asignatura, o la posibilidad de generar una complementación planificada que enriquezca la 
enseñanza de la asignatura. Así, entre las ventajas que pueden presentarse en colaboraciones docentes se 
encuentran: 

- Enriquecimiento personal y profesional. 

- Mayor coherencia entre docentes/asignaturas. 

- Mayor transparencia y claridad para los alumnos. 

- Mayor transversalidad y relación entre contenidos, lo que otorga un mayor significado a los aprendizajes 
de los alumnos. 

- Evitación de solapamiento de contenidos. 

Finalmente, entre las dificultades destacan principalmente: 

- Problemas de generación de colaboraciones con otros docentes, donde se incluye la falta de 
predisposición de compañeros, afinidad o problemas de comunicación.  

- Aspectos organizativos, donde se incluyen las dificultades para adaptarse a la normativa, la 
compartimentación excesiva de los contenidos, la presencia de contenidos impartidos en diferentes 
cuatrimestres o el requerimiento de tiempo y esfuerzo. 

- Falta de formación y haber tenido experiencias previas negativas. 

Por otra parte, y con respecto a la puesta en marcha de los grupos focales, se realizaron 3 grupos: un 
grupo en el que participaron 6 profesores universitarios, otro grupo en el que participaron 6 responsables 
de gestión universitaria, y un grupo en el que participaron 4 agentes externos y 4 estudiantes 
universitarios. Con respecto a las preguntas que se propusieron se intentó abordar e incidir en, al menos, 
cuatro posibles dimensiones analíticas: “conceptualización de “colaboración” y otros conceptos 
relacionados”; “experiencia en el ámbito colaborativo”; “barreras y facilitadores”; “soluciones”. 

En el grupo de discusión con profesores se partió de la premisa de equiparar los términos “cooperación” y 
“colaboración”, para que en el propio grupo se viera la manera de entender los conceptos, cuál utilizan 
mayoritariamente, etc.. En este caso, el guion de las preguntas planteadas se centró en: 

1) ¿Qué entendéis por colaborar o cooperar en la universidad? ¿cómo lo definirías? 

a) Pregunta alternativa ¿qué elementos definen una situación en la que puedes decir que se está 
colaborando o cooperando? 

2) ¿qué se está haciendo o qué se podría hacer para colaborar o cooperar en nuestra facultad? 

a) Pregunta alternativa 1: ¿conocéis ejemplos concretos de colaboración o cooperación que se estén 
implementando ya? 
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b) Pregunta alternativa 2: ¿qué colaboraciones o cooperaciones te gustaría poder hacer? 

3) ¿qué es lo que dificulta o qué barreras encuentras que pueden dificultar llevar a cabo ese tipo de 
colaboración o cooperación? 

4) ¿y qué podemos hacer para superarlas? 

En el caso del grupo de discusión con los responsables de gestión se plantearon preguntas similares. 
Finalmente, en el caso del grupo de estudiantes y agentes externos, se partió de la misma premisa que en 
el caso del grupo de profesores pero además el moderador se aseguró de incidir en que la colaboración y 
la cooperación se dieran entre la comunidad y la universidad. 

Así bien, el análisis de contenido a nivel inductivo dio lugar a varias categorías emergentes, cada una de 
ellas relacionadas con dimensiones de análisis distintas. En relación a la dimensión “conceptualización de 
“colaboración” y otros conceptos relacionados”, emergieron las siguientes categorías: 

1. Remar en la misma dirección: relacionada con el hecho de que emerja el elemento de que debe 
considerarse la existencia de objetivos comunes. 

2. Respetar las diferencias: relacionada con el hecho de que la existencia de diferencias formarán parte del 
proceso colaborativo (diferentes puntos de vista, por ejemplo). 

3. Necesidad de consenso: relacionada con el hecho de que debe haber consenso en la toma de decisiones 
en procesos colaborativos. 

4. Curriculum integrativo: relacionada con el hecho de que los procesos colaborativos deben ir 
acompañados de una integración curricular vista desde distintos niveles, disciplinas, áreas, e incluso 
asignaturas. Así también, y en relación a esta categoría, emergen otras como contar con posibles 
dificultades, beneficios para todos los implicados, transversalidad, proyecto común, etc.. 

5. Participar todos. Implicarse por igual: relacionada con el hecho de que en los procesos colaborativos e 
iniciativas de esta índole deben participar profesores, estudiantes, responsables de gestión, agentes 
externos, etc.. 

De la misma forma, emergen otras categorías como complementariedad, dejar de lado el individualismo, 
la no jerarquización, desarrollo integral, correspondencia colaborativa entre áreas de conocimiento, 
implicación en la calidad y eficacia del trabajo, y falta de formación y conocimientos sobre mecanismos y 
herramientas que hagan posible los planteamientos colaborativos. 

En relación a la dimensión “experiencia en el ámbito colaborativo”, nos encontramos con: 

1. Conocimiento de los proyectos: relacionadas con el hecho de que es importante conocer los proyectos e 
iniciativas que se lleven a cabo en la facultad en relación a procesos colaborativos e integradores. 

2. Compartir recursos y materiales: relacionada con la importancia de utilizar y crear materiales 
compartidos. 

3. Proyectos de innovación docente: relacionada con la necesidad de poner en marcha iniciativas, como 
este proyecto, que incidan en experiencias de colaboración. 

4. Proyectos europeos: relacionada con la necesidad de promocionar experiencias de colaboración ligadas 
a proyectos europeos. 
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5. Grupos con distintos agentes de la comunidad educativa: se relaciona con la puesta en marcha de 
grupos de trabajo y colaboración en los que participen distintos centros, entidades o miembros de la 
comunidad educativa. 

Al igual que en el caso de la dimensión anterior, emergen otras categorías: actividades combinadas entre 
asignaturas y materias, revisión de los planes de estudio, visitas y experiencias formativas, proyectos de 
colaboración interdepartamental. 

En relación a la dimensión “barreras y facilitadores” nos encontramos con un conjunto de categorías 
principalmente con barreras relacionadas con la puesta en marcha de procesos y planteamiento 
colaborativos e integrados: 

1. Comodidad de no compartir: relacionada con el hecho de que el profesorado pueda entender como 
más conveniente y cómodo impartir una asignatura en la que no tenga que coordinarse con nadie. 
Incluso falta de voluntad e interés por llevar a cabo este tipo de iniciativas que puedan implicar más 
coordinación, puesta en marcha de proyectos comunes, etc.. Este aspecto se relacionaría con otra 
categoría como es “Discurso contradictorio”, ya que se da la situación de que en algún profesorado 
haya una confrontación entre aferrarse a una asignatura sin necesidad de tener que coordinarse y 
colaborar y, por otra parte, el anhelo a buscar proyectos comunes. 

2. Disponibilidad horaria: relacionada con las dificultades asociadas a compaginar horarios entre el 
profesorado. Una categoría que, al mismo tiempo, se puede relacionar con otras como “Tipos de 
contratos” e “Inestabilidad de los contratos” y que se relacionan con las figuras contractuales de los 
docentes y la estabilidad de los contratos. 

3. Sobrecarga de trabajo: relacionada con la carga de trabajo que supone la puesta en marcha de 
procesos colaborativos y coordinados, que se suman al resto de obligaciones profesionales (y 
personales). Se puede dar lugar, al mismo tiempo, a una dispersión de responsabilidades. 

4. Sistema muy parcelado y sin interrelación: relacionada con el hecho de que la realidad intercampus, 
intercentros e interdepartamentos no facilitan la puesta en marcha de los procesos colaborativos y 
coordinados. 

5. Carga y rigidez curricular: categoría relacionada con la realidad y naturaleza de las asignaturas 
impartidas en los grados. 

6. Falta de participación: relacionada con el hecho de que el profesorado no participa de manera activa 
en las actividades que se proponen y organizan. Parece haber cierto desamino y motivación en este 
sentido. 

Así bien, y en relación a las categorías anteriores aparecen otras, tales como: déficit de experiencias de 
intercambio metodológico, escasez de oferta formativa sobre procesos colaborativos, la preponderancia 
de procesos de evaluación sumativa, rigidez en los procedimientos y normativas, identificación con el 
departamento y no tanto con el centro. 

Para acabar, y con respecto a la dimensión “soluciones”, emergen las siguientes categorías –que pueden 
considerarse estrategias a poner en marcha para generar proyectos comunes de integración curricular y 
formativa-: 

1. Espacios de discusión en los que compartir. 
2. Revisión de planes de estudio y guías docentes. 
3. Hacer operativas las competencias transversales. 
4. Instaurar una cultura sobre la necesidad de colaborar. 
5. Experiencias colaborativas tempranas. 
6. Coordinar iniciativas de colaboración y generar redes. 
7. Identificar núcleos o ámbitos de colaboración “manejables”. 
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Finalmente, y una vez realizado el análisis de la información recogida al recopilar buenas prácticas 
realizadas en nuestro centro y universidad, e incluso a nivel nacional e internacional, hemos podido 
extraer también algunas estrategias y recursos que posibilitarían la puesta en marcha de proyectos 
comunes que incidan en la sostenibilidad, transversalidad e integración curricular y formativa: 

- Adaptación del entorno formativo al modelo “Innovative Learning Enviroment”. 

- Propuesta de proyectos formativos integrados que impliquen a distintas áreas de conocimiento y 
asignaturas. 

- Creación de apartados específicos sobre ODS en las guías docentes de las asignaturas. 

- Divulgación de la Agenda 2030 y los ODS. 

- Poner en marcha iniciativas formativas relacionadas con los ODS y dirigidas al estudiantado y 
profesorado. Transversalizar la Agenda 2030 en la gestión, docencia, investigación (y transferencia). 

- Elaborar hojas de rutas hacia los ODS (ya hay algo similar en Unizar a través de la Oficina Verde). 

En el caso del FOCO 4, en la II Jornada la participación se centró principalmente en la primera parte de la 
misma. Es decir, durante toda la mañana se estuvieron realizando foros y debates sobre experiencias y 
una conferencia magistral, dinámicas en las que los participantes acudieron y participaron a través de la 
escucha y aquellos momentos en los que se podía crear algún debate. Sin embargo, la participación en 
esta Jornada, se redujo a más de la mitad durante la sesión de la tarde. Se había organizado un momento 
mucho más experiencial y dinámico a través de un pequeño taller. En esta jornada, celebrada durante el 
curso 2019-2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- En primer lugar, y para apertura del propio acto, se llevó a cabo un Foro de experiencias 
colaborativas en la Facultad de Educación. En este tiempo se presentó una de ellas, titulada “Hacia dónde 
vamos en el ámbito de la colaboración docente”. Dicha experiencia dejaba entrever un pequeño esbozo de 
la realidad universitaria en el ámbito colaborativo. Además de potenciar la reflexión, apuntaba también 
hacia el debate y las posibles sinergias que se podrían crear a partir de ese momento entre los propios 
docentes.  

- En segundo lugar, se llevó a cabo una Conferencia titulada “Decanas y Decanos de Facultades 
de Educación colaborando por la mejora de la formación y el acceso a la profesión docente”, impartida 
por Eva Sanz Arazuri (Decana de la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja y 
Secretaría de la Conferencia de Decanos de Educación). En esta conferencia se trataba en primer lugar, el 
tema de la colaboración frente a la cooperación, reclamando un avance sustantivo del sistema educativo. 
La realidad cambia, hay nuevos retos y hay que estar preparados. Como docentes tenemos la 
responsabilidad de ofrecer una mejor educación, mejores oportunidades de futuro sin distinciones ni 
diferencias. Expresaba la necesidad de potenciar la educación pública, como motor de un país. Una 
educación que garantiza la equidad y la justicia social.  

- Por último, y para cerrar esta jornada, en la sesión de tarde se llevó a cabo un taller experiencial 
titulado: “Cómo alinear los ODS con la formación inicial del maestro. Colaboración entre actores y 
agentes”. La dinámica consistía en un primer taller que explicaba la experiencia llevada a cabo en la 
Facultad de Educación. Se trataba de dar un ejemplo de buenas prácticas que podría ayudar a otros 
docentes a llevarlo a cabo en sus propias aulas.  

En la III Jornada la situación cambió de manera radical ya que dicha Jornada ya no pudo celebrarse de 
manera presencial. Lo cual supuso una limitación a la hora de trabajar de manera más dinámica, 
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colaborativa y participativa, aunque potenció la afluencia de público. En esta jornada, celebrada durante 
el curso 2020-2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- En primer lugar, se llevó a cabo una Mesa de foto-comunicaciones sobre experiencias 
colaborativas desarrolladas en la Facultad de Educación, dentro del programa ‘“Dar un paso’, una 
intervención para desarrollar competencias en sostenibilidad’. 

- En segundo lugar, se llevó a cabo una Fotovideoteca de experiencias y buenas prácticas llevadas 
a cabo en la Facultad de Educación bajo la premisa de la colaboración docente intra/inter departamental y 
con otros agentes y/o actores. Durante la media hora de descanso que se realizaba durante las jornadas se 
exponía un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=GZn-DkwfngY) que resumía todas aquellas 
experiencias que se habían desarrollado en la Facultad de Educación bajo estas premisas.  

- En tercer lugar, se llevó a cabo un Foro de discusión sobre la temática “La mentoría en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje”. Para ello se presentó una experiencia llevada a cabo en el Grado de 
Educación Primaria, concretamente en la mención de Educación Física.  

- Para finalizar la Jornada, se llevaron a cabo dos conferencias. Por un lado, la conferencia titulada 
“Competencias transversales desde un modelo x-disciplinar. Aportaciones desde el diseño”, impartida por 
Teresa Blanco (Profesora en la Facultad de Educación. Deartamento de Expresión Musical, Plástica y 
Corporal. Howlab Research Group del l3A). Y la conferencia titulada “Teach Create Learn y Teach 
Create Think: dos herramientas para el fomento de la creatividad en educación infantil y primaria”, 
impartida por Teresa Blanco, Belén Calavia (Personal Investigador en Formación en el Howlab Research 
Group del l3A) y Roberto Casas (Howlab Research Group del l3A). 

- Al finalizar la sesión de la mañana y de la tarde, se llevó a cabo una dinámica muy sencilla que 
consistió en una tormenta de ideas e impresiones de los participantes. Se les realizaron tres preguntas en 
ambos casos: ¿Qué me llevo (aprendizajes)?, ¿Qué me ha faltado? y ¿Qué me sirve de lo aprendido para 
mi contexto o ámbito?  

Durante la sesión de la mañana, los participantes destacaron principalmente que los aprendizajes que se 
llevaban eran: reflexión, colaboración, motivación, oportunidades, ganas de cambiar y creatividad. Lo que 
les había faltado principalmente era público, participación. Y lo que les servía para su ámbito era nuevas 
colaboraciones, metodologías, renovación, visibilidad, práctica futura, etc.  

Durante la sesión de la tarde destacaron que sus principales aprendizajes fueron la experiencia, 
creatividad y colaboración. Que les había faltado la presencialidad de las jornadas. Y que para su ámbito 
se llevaban principalmente la colaboración.  

Finalmente, y gracias a todos estos procesos de reflexión y análisis, se pudo generar un producto que 
consistió en un decálogo para la puesta en marcha de un proyecto formativo integrado e integral basado 
en la colaboración, los ODS y la Sostenibilidad: 

1. Establecer nuevos roles por parte de los implicados en los procesos formativos. Se busca lograr 
“agentes de cambio”. 

2. Generar situaciones de aprendizaje basadas en la multiperspectiva y multi-interactividad entre 
distintos agentes desarrollando nexos relacionales. Hacer planteamientos X-disciplinar (multi-
disciplinariedad). 

3. Promover un aprendizaje significativo, transformacional y competencial. 
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4. Hacer uso de herramientas, metodologías y medios que promuevan un cambio en la 
formación competencial de nuestros estudiantes (mentoring, Design Thinking…). 

5. Partir de un conocimiento compartido. 

6. Trabajar y no olvidarnos de los valores. 

7. Plantear colaboraciones basadas en el consenso, acuerdo y compromiso de los implicados. 

8. Promover un mayor alcance de la formación al contexto real profesional. 

9. Incrementar el capital social. 

10. Partir de retos de carácter educativo, social, cultural, etc., y plantear proyectos híbridos. 

 

 


