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Resumen

La formación del profesorado de educación infantil y primaria am-
plía su conocimiento si es capaz de aproximarse al conocimiento que
emana de las escuelas, aprovechando la complicidad entre teoría y prác-
tica. Se presenta una iniciativa desarrollada en tercer curso de los Grados
de Educación Infantil y Primaria por Florida Universitaria. El objetivo es
relatar cómo la formación del estudiantado universitario en las escuelas
posibilita el aprendizaje competencial. La metodología aplicada se fun-
damenta en el Aprendizaje Basado en Problemas. Los resultados mues-
tran como el aprendizaje profesional en las escuelas lleva al estudiantado
a una práctica reflexiva que amplía sus competencias docentes.

Palabras clave: Aprendizaje profesional, competencias, aprendizaje ba-
sado en problemas, formación en alternancia, relación
universidad-empresa, formación del profesorado.
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Teacher Training from the Professional
Experience. The Practice of Problem-based

Learning

Abstract

Teacher training of nursery and primary education expands its
knowledge if it is able to apply what schools do by taking the relation be-
tween theory and practice. We present an experience set up in the third
course of Nursery teacher training degree and Primary teacher training
degree at Florida Universitaria. The aim of the paper is to show how
teacher training at schools favors the learning of the competences. We
apply the Problem-Based Learning method. Results show how profes-
sional learning in schools leads university students to a reflective prac-
tice that expands their teaching skills.

Key words: Professional training, competencies, learning based in
problems, alternance training, university-industry relation-
ship, teacher training.

1. INTRODUCCIÓN: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE APRENDER DE LA ESCUELA?

Aproximar la experiencia de aprendizaje en el contexto universita-
rio a la realidad escolar debería ser un objetivo de toda facultad o escuela
de magisterio. Se establece de este modo un continuum en la construc-
ción de conocimientos entre ambas instancias. El Plan Bolonia está sien-
do el mecanismo que promueve en Europa la articulación del espacio
universitario con el entorno laboral. En el ámbito educativo ese entorno
no es otro que las instituciones socioeducativas.

Aprender de la escuela en el contexto universitario supone profesiona-
lizar la educación superior. Entendemos que debe redefinirse el proceso de
enseñanza-aprendizaje: modificar el modelo curricular y organizativo de las
universidades, realizar diseños curriculares más flexibles y polivalentes que
respondan a la situación social cambiante, abrirse a nuevos espacios, esta-
bleciendo relaciones con otros entornos (Tejada Fernández, 2006). De esta
forma, la relación universidad-escuela permitiría que la distancia existente
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entre las afirmaciones teóricas que se desarrollan en la Universidad, las
cuales invocan una realidad, vean el sentido vivo en la escuela, espacio
de conocimiento práctico. Así, mientras la institución universitaria con-
fronta el saber formal con el saber pragmático, el entorno de la institu-
ción escolar facilita la comunicación del nuevo conocimiento con la acti-
vidad profesional (Coiduras, 2013). Esta simbiosis entre la teoría y la
práctica contribuye a la mejora de la calidad de la educación permitiendo
la comprensión de fenómenos complejos, contextualizados. Esta aproxi-
mación permitiría al estudiantado jugar un rol activo en su formación, al-
canzando un aprendizaje abierto, flexible, permanente y realista.

Sin embargo, para que el estudiantado universitario de magisterio
realmente aprenda de la escuela se requiere cierto grado de responsabili-
dad y reflexión sistémica que permita que la relación se convierta en una
situación de aprendizaje. La clave reside en disponer de un saber teórico,
un saber hacer y un saber ser/estar en el escenario profesional real. La re-
lación universidad-escuela debe ser una estructura flexible, que haga po-
sible el surgimiento de un campo de producción, circulación, apropia-
ción y validación del conocimiento. Así, sólo a partir de la reflexión con-
junta de ambos contextos, situando

la profesión como criterio organizador a partir del cual los ac-
tores del campo intelectual (universidad) y los del campo la-
boral (profesionales) pueden construir una visión consensua-
da y contextual sobre el sentido de la carrera (Pereira Domín-
guez y Solé Blanch, 2013: 240).

El propósito de esta relación universidad-escuela es el acceso a un
aprendizaje competencial que complemente el aprendizaje de conoci-
mientos, habilidades y destrezas adquiridas en el centro universitario
para ayudar a su transferencia y aplicación al entorno escolar real (Rial
Sánchez y Sarceda Gorgoso, 1998). En definitiva, lograr un aprendizaje
profesional en la formación del profesorado.

A continuación, presentamos la experiencia llevada a cabo en Flo-
rida Universitaria, centro adscrito a la Universidad de Valencia. Para
ello, en la siguiente sección se introduce el método desarrollado y su or-
ganización, así como los contenidos curriculares abordados. Posterior-
mente, nos detenemos a mostrar los resultados, que hemos organizado en
dos apartados: uno relativo a la valoración de la experiencia y otro referi-
do a los resultados de aprendizaje obtenidos. Finalizamos con las princi-
pales conclusiones y las referencias bibliográficas.
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2. ¿CÓMO LO HEMOS HECHO? ORGANIZACIÓN,
MÉTODO Y CONTENIDO CURRICULAR

En el presente trabajo queremos ilustrar cómo una universidad
aprende del contexto escolar a partir de un caso desarrollado por Florida
Universitaria, centro de formación superior nacido en el año 1993.

La experiencia que relatamos se sitúa en los Grados de Educación
Infantil y Primaria, específicamente en el tercer curso. Se trata de un es-
tudio descriptivo transversal, que tiene como objetivo analizar cómo se
relaciona la teoría y la práctica, si se reducen las distancias, si se eliminan
tópicos curriculares que fragmentan los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. Currículum como proceso que invita a la reflexión sobre qué en-
señar y aprender, sin obviar respuestas al para qué, al cómo, o al qué,
cómo y cuándo evaluar.

2.1. Organización y Método: Proyecto Integrado
y Aprendizaje Basado en Problemas

La clave organizativa de la experiencia radica en la puesta en mar-
cha de un Proyecto Integrado (PI)1 en los Grados de Educación Infantil y
Primaria, que en el tercer curso se traduce en el desarrollo de la metodo-
logía ABP. El PI parte de la colaboración de la totalidad del profesorado
universitario en la construcción de un currículum integrado. Para ello se
cuenta con tiempo de cada asignatura, espacio en el que a través del ABP
se busca que el estudiantado, agrupado por equipos, resuelva un proble-
ma que preocupe a una escuela. El ABP es una estrategia de enseñanza-
aprendizaje donde, a partir de un problema real presentado, se identifi-
can las necesidades de aprendizaje a cubrir mediante la búsqueda de in-
formación, con el propósito final de resolver dicho problema (Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2003). Esta meto-
dología, por un lado, permite la adquisición de contenidos propios de las
asignaturas y, por otro lado, permite crear una actitud favorable hacia el
trabajo en equipo, aspecto necesario en la formación de docentes, dado
que su desarrollo profesional se sostiene en gran medida sobre el trabajo
colaborativo. El ABP trata de situar al estudiantado en casos reales pro-
puestos por las entidades educativas con las que se colabora. Esta aproxi-
mación a una situación real obliga al estudiantado a elaborar la informa-
ción, aprovechando el plano teórico y permitiendo poner en práctica sus
habilidades. Además, el ABP permite al estudiante la observación y aná-
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lisis de actitudes y valores, aspecto que con el método tradicional de en-
señanza no puede llevarse a cabo (Freire, 1975).

La organización del PI es importante para alcanzar el éxito en la ex-
periencia. Para ello se configura una Unidad de Gestión del PI (UGPI)
conformada por los y las coordinadoras de los PI, las orientadoras res-
ponsables del desarrollo competencial, el director del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y la directora de Estudios Superiores de Florida Uni-
versitaria. La UGPI es la responsable de la calendarización, formación,
coordinación, seguimiento y evaluación del PI. Para asegurar el correcto
desarrollo de la acción se realizan seminarios relativos a competencias
transversales y sobre ABP dirigidos al profesorado y al alumnado.

Para llevar a cabo el PI, es clave la relación con las escuelas y
otras entidades educativas. El alumnado, junto con la entidad partici-
pante, analiza las necesidades que experimenta el centro y las oportu-
nidades de responder a éstas contrastando las propuestas con el/la co-
ordinador/a. Se genera así un vínculo relacional. Es aquí cuando co-
mienza a forjarse la experiencia de ABP, donde el protagonismo lo os-
tenta el alumnado y el profesorado se sitúa en un rol de facilitador del
proceso de aprendizaje.

En los dos últimos cursos académicos, el PI ha tenido como lema
“Resolvamos un problema real” y su objetivo ha sido la resolución de
una necesidad educativa detectada por la entidad socioeducativa en la
que se participa. El problema identificado es el que dirige el proceso. El
alumnado debe haberlo observado alguna vez o poseer información so-
bre el mismo, y estar dentro de un contexto fácilmente identificable.

La organización de la experiencia se desarrolla durante un curso aca-
démico en equipos de trabajo de cuatro o cinco estudiantes. La dinámica se
fundamenta en la generación de redes de trabajo colaborativo (Jové Mon-
clús et al., 2012) que permiten realizar el seguimiento y valoración de las po-
sibles respuestas al problema en base a interacciones múltiples.

La relación universidad-escuela se materializa en un espacio de
asesoramiento. Los equipos de estudiantes reciben asesoría del espacio
profesional, la escuela, para garantizar que el problema planteado se re-
suelva. Esta se compromete a realizar entrevistas con el equipo de traba-
jo, destinadas a determinar sus necesidades, delimitar con claridad el
problema, realizar un seguimiento sobre su resolución y valorar los re-
sultados definitivos. Además, también se asesora desde el entorno aca-
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démico universitario: el profesorado ofrece respuestas especializadas re-
lativas a su área de conocimiento; y entre iguales, al reflexionar en el aula
sobre los avances de cada equipo.

Las fases que se siguen en el proceso responden a la propuesta que
desarrollan Morales y Landa (2004). Si se observa la Figura 1 se puede
ver la importancia que tiene en el proceso la revisión de los pasos previos
a la resolución del problema. Es necesario realizar un trabajo de investi-
gación que oriente el estudio y fundamente, a partir de la revisión docu-
mental, la resolución del caso. Este ejercicio es el que permite integrar la
revisión teórica con la aplicación profesionalizadora.

En el primer cuatrimestre el alumnado lee, trabaja y analiza el
escenario sobre el que se presenta el problema en la institución educa-
tiva; identifica lo que sabe o lo que cree saber acerca del caso, ponien-
do en práctica todo el conocimiento previo que posee en relación a los
diversos temas docentes que se ponen en juego. El debate acerca del
problema va organizando al grupo de trabajo en lo referente a los as-
pectos desconocidos, que requerirán de la búsqueda de información
necesaria para resolverlo y lograr los objetivos establecidos con el
profesor/a coordinador/a del proyecto y la persona del centro con el
que colaboran. Los componentes del grupo se reparten la información
desconocida para organizar su búsqueda, ya sea en libros, consultas a
expertos/as, Internet… Elaboran una lista de la información necesa-
ria para dar solución al problema, así como de los conceptos básicos
imprescindibles para solucionarlo.
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Figura 1. Fases del proceso de ABP.

Fuente: Elaboración propia a partir de Morales y Landa (2004).



En el segundo cuatrimestre y a la luz de la información anterior, se
discuten los nuevos escenarios que se presentan, se debate acerca de los
elementos desconocidos y se proponen hipótesis en relación a los datos.
El equipo busca nuevas opciones y posibilidades para la resolución del
problema, identificando los temas a estudiar y estableciendo una lista de
tareas a realizar. Estas tareas se dirigen a elaborar una respuesta al pro-
blema. Finalizado el proyecto, se presenta ante un tribunal formado por
profesorado de la Universidad y del centro colaborador.

2.2. Contenido curricular

El plan de estudios en tercer curso del Grado de Educación Infantil
y Primaria en Florida Universitaria se estructura de una forma similar a
otras universidades. Sin embargo, encontramos algunas peculiaridades
necesarias para desarrollar el PI. Así, cada una de las asignaturas dedica
el 25% de su tiempo al PI. Los resultados de este trabajo experiencial
asentado en el APB deben contener los conocimientos que se proporcio-
nan en las asignaturas cursadas en la titulación.

Através del PI, esta universidad pretende desarrollar las competen-
cias específicas de las asignaturas del curso y competencias transversa-
les asociadas. En tercero de grado, curso en el que nos centramos, desta-
ca el aprendizaje permanente y la gestión del conflicto a través de la ne-
gociación y la toma de decisiones. De forma complementaria, el conteni-
do de las prácticas escolares ofrece la oportunidad de observación y va-
loración de las respuestas profesionales que los maestros y las maestras
dan a situaciones complejas en entornos reales.

3. ¿MERECE LA PENA? RESULTADOS OBTENIDOS

Responder a la pregunta de este epígrafe requiere un tiempo de eva-
luación. En la experiencia de PI se evalúan dos aspectos igualmente im-
portantes: por un lado, la aplicación del PI; por otro, los resultados de
aprendizaje. Los participantes en la evaluación son el alumnado, el/la
profesor/a coordinador/a, el profesorado responsable de las asignaturas
del curso académico y las personas implicadas de la institución educati-
va. En todos los casos se evalúa durante el proceso y a la finalización.

A continuación, mostramos de forma breve los principales resulta-
dos obtenidos tanto en la valoración de la experiencia como en los resul-
tados académicos del estudiantado para ofrecer una idea al lector o lecto-
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ra de las ventajas y las dificultades que conlleva poner en marcha la me-
todología de ABP. Hacemos referencia a dos cursos académicos, el
2012/2013 y el 2013/2014 en tercer curso de los Grados de Educación
Primaria e Infantil de Florida Universitaria en Catarroja (España). De
forma global, participaron 243 estudiantes, 129 y 114 respectivamente
en cada curso académico.

3.1. Valoración del PI como promotor de competencias

La opinión del estudiantado aprueba la puesta en marcha de la ex-
periencia en el curso académico 2012/2013 (con una puntuación media
de 6,3). Como resultado del proceso de revisión y mejora que se realiza
del PI tras la primera programación, se observa una mejoría en la opinión
del alumnado ya que en el curso 2013/2014 es valorado como notable
(con una puntuación media de 7,3). Este cambio en la valoración se debe
a la mayor puntuación recogida en aspectos como la “Metodología” y la
“Valoración Global”, ya que ambas muestran una subida de 1,2 puntos
de un curso a otro. Y es que la opinión de los y las participantes sirvió
para introducir cambios en el volumen de trabajo, el tiempo para desa-
rrollarlo, clarificación de la experiencia, entre otras. Asimismo, se ob-
servó una mejor valoración de los instrumentos de evaluación y de la co-
municación y tutoría que realiza el profesorado con los y las estudiantes,
lo cual hizo que la puntuación obtenida en los aspectos “Evaluación” y
“Atención al alumnado” también se viera incrementada de un curso al
otro en 1,1 y 1,0 puntos respectivamente. En general, podríamos asegu-
rar que el alumnado percibe el PI como una metodología que mejora su
formación ya que promueve el desarrollo de sus competencias y aptitu-
des para el desempeño profesional, al mismo tiempo que hace más atrac-
tivo el proceso de aprendizaje.

En lo que respecta a la opinión del profesorado se observa una mayor
satisfacción con el PI que el alumnado en el curso 2012/2013 al ser valorado
como notable, con una puntuación media de 8,1. Esto ocurre en todas las di-
mensiones consideradas en la encuesta y en ambos cursos académicos. En
este caso no se observan grandes diferencias entre cursos. La diferencia de
opiniones entre alumnado y profesorado podría estar causada por la forma-
ción que el profesorado recibió al inicio de la implantación del PI y que, por
tanto, le confiere conocimientos para identificar los objetivos, la metodolo-
gía y evaluación del PI; aspectos que el alumnado afrontó con incertidumbre
el primer año al no ser explicados con claridad al inicio del PI.
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Finalmente, la UGPI realizó una valoración cualitativa de la expe-
riencia en base a reuniones de trabajo. Del análisis de las actas de dichas
reuniones podemos extraer algunas limitaciones metodológicas debido a
la excesiva carga de tareas y número de entregas, lo cual no permite pro-
fundizar en las actividades. Por otro lado, se señala que los objetivos son
muy ambiciosos y, en ocasiones, con escasa relación entre módulos y de
difícil explicación para el alumnado al inicio de curso. Finalmente, sobre
la evaluación se afirma que el estudiantado más aplicado se ve penalizado
frente a quienes no lo son tanto, lo cual genera conflictos y presión. A este
respecto se propone replantear algunos seminarios formativos y ampliar la
formación sobre la metodología PI para comprender mejor la forma de tra-
bajo. Al mismo tiempo, se decide reforzar la coordinación entre el equipo
de profesorado y ampliar la supervisión directa sobre las tareas.

3.2. Qué se aprende de aquello que se pretende enseñar

La muestra sobre la que mostramos los resultados concernientes al
aprendizaje pedagógico responde a 100 estudiantes (53 del Grado de
Educación Primaria y 47 del Grado de Educación Infantil) en la progra-
mación 2013/2014. Se evalúan las competencias profesionales y trans-
versales adquiridas por los participantes tales como el trabajo en equipo,
nuevas tecnologías, innovación y creatividad, competencia oral y escri-
ta, y capacidad de resolución de problemas. Pero además, consideramos
el planteamiento realizado del proyecto, el proceso seguido en su elabo-
ración y los resultados obtenidos.

En general los resultados han sido positivos. La puntuación final se
distribuye en diferentes ítems: i) Informe Final Grupal (IF) – 40% de la
nota; ii) Presentación Oral Grupal (PO) – 25% de la nota; iii) Defensa
Oral Individual (DOi) – 15% de la nota; y, iv) Trabajo Individual (TI) –
20% de la nota. En todos ellos, el estudiantado del Grado de Educación
Infantil obtiene puntuaciones medias superiores al estudiantado del Gra-
do de Educación Primaria. Por otro lado, para ambos grados, la nota me-
dia más alta se ha obtenido en el TI, seguida del PO y del IF, mientras que
la DOi obtiene la puntuación inferior. En términos generales, el PI tiene
un impacto positivo en los aprendizajes del alumnado participante con
resultados académicos que oscilan de notable a sobresaliente.
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4. CONCLUSIONES

El PI ha permitido, a través de la metodología de ABP, acercar la uni-
versidad a las escuelas favoreciendo el fomento de la autonomía, el pensa-
miento crítico y el aprendizaje autónomo en estudiantes de tercer curso de
Educación Infantil y Primaria. Como se ha podido observar, a través de
esta metodología no sólo se pone en práctica la capacidad del estudiante
para trabajar en grupo, sino que también se pueden evaluar aprendizajes
competenciales que con el método docente tradicional no podrían ser ob-
servados ni valorados, como por ejemplo: responsabilidad en el trabajo y
con el grupo de iguales, habilidad de comunicación y capacidad de escu-
cha, elaboración y apropiación del conocimiento, autoevaluación y auto-
crítica, entre otras. Se trata de una oportunidad para poner en práctica un
saber hacer complejo en un espacio de trabajo real: la escuela.

La satisfacción de los agentes implicados, así como la evaluación de
los aprendizajes adquiridos, corroboran unos resultados positivos. Estas ha-
bilidades y competencias se constituyen como necesarias para la gestión de
la creciente complejidad de formar profesionales de calidad en magisterio.

Notas

1. Esta institución conceptualiza el proyecto integrado como una pro-
puesta curricular dirigida al análisis de la realidad docente bajo una
mirada globalizada, interdisciplinar.

Referencias Bibliográficas

COIDURAS, Jordi L. 2013. “Universidad y empleo: escenarios complementa-
rios en educación superior”. Formación XXI. Revista de Formación y Em-

pleo. Vol. 22. Monográfico Formación en Alternancia. Disponible en
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/print/magazineArticle/
2013/02/text/xml/Alternancias_en_formacion.xml.html. Consultado el
15.07.2015.

FREIRE, Paulo. 1975 (2ªed.). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid
(España).

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTE-
RREY. 2003. El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didácti-

ca. Disponible en http://sitios.itesm.mx/va/dide/documentos/inf-doc/
abp.pdf. Consultado el 05.07.2015.

D. Palomares-Montero, M. Soto González y M. Chisvert-Tarazona

438 Opción, Año 32, No. Especial 8 (2016): 429 - 439



JOVÉ MONCLÚS, Gloria; VICENS BALAGUERÓ, Lola; BETRIÁN VI-
LLAS, Ester y LIÑÁN PAPASSELT, Agustí. 2012. “Prácticum, un espa-
cio híbrido de reflexión”. Cuadernos de Pedagogía. Vol. 424. Nº 1: 36-39.

MORALES, Patricia y LANDA, Victoria. 2004. “Aprendizaje basado en pro-
blemas”. Theoria. Vol.13. Nº 1: 145-157.

PEREIRA DOMÍNGUEZ, Carmen y SOLÉ BLANCH, Jordi. 2013. “La cuali-
ficación profesional en educación social. El papel de prácticum”. SIPS-

Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria. Vol. 21. Nº 1: 237-258.

RIAL SÁNCHEZ, Antonio y SARCEDA GORGOSO, M. Carmen. 1998. “La
Alternancia: Un concepto en alza para a formación”. Revista Galega de

Economía. Vol. 7. Nº 2: 205-212.

TEJADA FERNÁNDEZ, José. 2006. “Elementos de convergencia entre la for-
mación profesional y la universidad: implicaciones para la calidad de la for-
mación profesional superior”. Revista de Educación. Nº 340: 1085-1117.

Formación del profesorado desde la experiencia profesional.

Aplicación del ABP 439


	New Table of Contents
	Nuevo perfil del docente en la educación superior: formación, competencias
y emociones
	Marta Abanades Sánchez		17
	New profile of teachers in higher education: training, skills and emotions

	Competencia gramatical en las postrimerías del Grado en Maestro
de Educación Infantil
	Ana María Aguilar López		38
	Grammatical skills in the late years
of the Bachelor™s Degree in Early
Childhood Education

	El world wide web, un nuevo contexto para formatos antiguos: la crónica
de sucesos
	Alberto Albacete Carreño y Cristina Cañamero Alvarado		61
	The world wide web, a New Context for Old Formats: the Chronicle of Events

	Los medios de comunicación
en el ámbito 2.0: De informadores
a prescriptores
	Estrella Alonso del Barrio		84
	The Media in the 2.0 Ecosystem:
From Informers to Prescribers

	Creación de reputación en la red:
una visión de las estrategias de los usuarios en las redes sociales
	Alberto Marques		105
	Creation of reputation on the net: a vision
of strategies in social networks users

	Momento de esplendor en el sector audiovisual: el spot publicitario
se reinventa
	Penélope Martín Martín		120
	Moment of Glory in the Audiovisual Sector: Advertising Spot Reinvents

	Bibliotecas universitarias y cultura digital: indicadores y validación a partir del ranking de Shanghai
	Sara Martínez Cardama
Mercedes Caridad Sebastián		138
	Academic libraries and digital culture: indicators and validation through
Shanghai ranking

	Programa para la promoción
y desarrollo de las exportaciones
en tabasco
	Germán Martínez Prats
Cecilia García Muñoz Aparicio
María del Carmen Navarrete Torres		156
	Program for promotion and exports development in tabasco

	Desigualdad en la participación
en twitter. Las elecciones municipales
en España 2015: el caso gallego
	Xabier Martínez-Rolán		169
	Unequal participation in twitter. The 2015 municipal elections in Spain: galician case

	Aps y ciudadanía comprometida: aproximación descriptiva-exploratoria
a un caso
	María Jesús Martínez-Usarralde
Belén Zayas Latorre
y Piedad María Sahuquillo Mateo		187
	S. L. and Committed Citizenship: A Case
of Descriptive and Exploratory Approach

	Uso de aplicaciones y plataformas online para hacer trabajos
en la Universidad
	Oscar Martínez-Rivera		209
	Using online applications and platforms
 to do University tasks

	Las redes sociales como medio
de promoción de la práctica artística
	Sandra Martorell Fernández		225
	Social Networks as a Medium
for Promotion of Artistic Practice

	Nueva clasificación de metáforas visuales en publicidad
	Fernando Marugán Solís
y Ángel Bartolomé Muñoz de Luna		244
	New Classification of Advertising
Visual Metaphors

	Intervención educativa en enfermería para el aprendizaje significativo
	Sendy Meléndez Chávez		265
	Educational intervention in nursing
for significant learning

	Autodescripción de competencias 
e innovación de trabajadores 
en la industria sanitaria
	Jorge Guadalupe Mendoza León
Gilberto Manuel Córdoba Cárdenas
Luis Fernando Erro Salcido 
y Aarón Quirós Morales		274
	
	Skills and Innovation Selfdescription 
of Workers on the Sanitary Industry

	Alfabetización académica en la universidad: percepciones de estudiantes sobre una tarea escrita
	María del Pilar Montijano Cabrera
y María Elvira Barrios Espinosa		289
	Academic Literacy at University:
Students' Perceptions on a Writing Task

	Formación continua on line:
la experiencia del Instituto Agustín Millares de la Universidad Carlos III
de Madrid
	Ana María Morales-García
Fátima García-López		310
	Continuous Training on Line: the Experience of the Institute Agustin Millares
of University Carlos III in Madrid

	Innovación y emprendimiento social
en el proceso de enseñanza.
Nuevas narrativas universitarias
	María Pilar Munuera Gómez
y Francisco Gómez Gómez		329
	Innovation and Social Entrepreneurship
in the Process of Teaching. New University Narratives

	Influencias sintácticas del teatro
en el cine. Dos nuevas relecturas
	Ramón Navarrete-Galiano		349
	Influences syntax of the cinema theatre.
Two new re-readings

	Ranking de publicidad en Iberoamérica ¿cuáles son las principales agencias?
	Estela Núñez-Barriopedro2 
y Almudena González del Valle Brena3		360
	Iberoamerican advertising ranking:
which top agencies?

	Gestión social del conocimiento 
y aprendizaje ubicuo como estrategia
	Adán Enrique Oberto Blanco1
y Grecia del Pilar Oberto Villalobos2		373
	Ubiquitous Learning as Strategy for Social Management of Knowledge

	Estrategias de diseminación 
de conocimiento tácito 
en una institución de educación superior
	Elsa Beatriz Palacios Corral 
y Manuel Flores Fahara		391
	
	
	Strategies for Disseminating Tacit Knowledge in a Higher Education Institution

	Vídeo interactivo como herramienta
de apoyo al análisis musical
en educación secundaria
	José Palazón-Herrera		412
	Interactive Video as a Tool of Support
to the Musical Analysis in Secondary Education

	Formación del profesorado
desde la experiencia profesional. Aplicación del ABP
	Davinia Palomares-Montero1, María Dolores Soto González2
y María José Chisvert-Tarazona3		429
	Teacher Training from the Professional Experience. The Practice of Problem-based Learning

	Quincena de arte de Montesquieu: análisis de una experiencia docente
	Ana María Palomo Chinarro, Joan Frigola Reig
y Guillem Marca Frances		440
	Montesquiu Art Fortnight:
Analysis of a Teaching Experience

	Transferencia de tecnología
y patentes en bioenergía
	José Pablo Paredes Sánchez		462
	Transference of Technology and Patents
to Bioenergy

	Formación comunicacional: garantía liberadora para la expresión 
de las comunidades organizadas
	Yeirika Victoria Parra Barboza  
y Henry Alberto Rodríguez Urdaneta		469
	
	
	Journalism Training: Guarantee 
for Releasing Expression Organized Communities

	Estructura académica y publicaciones: su apoyo al pensamiento corporativista del fascismo italiano
	Begoña Pérez Calle		486
	Academic Structure and Publications:
Their Support to Corporatist Thought
of Italian Fascism

	 Redes sociales y ciberterrorismo.
Las TIC como herramienta terrorista
	Miguel Ángel Poveda Criado1
y Begoña Torrente Barredo2		509
	Social Networks and Cyberterrorism.
ICT as a Terrorist Tool

	El cine en el aula: una herramienta pedagógica eficaz
	Marta Pulido Polo		519
	The Cinema in the Classroom:
An Effective Pedagogic Tool

	Ugradio: una propuesta de radio
para la Universidad de Granada
	Álvaro Ramos-Ruiz		539
	Ugradio: a Proposal for Radio
for the University of Granada

	Análisis de la comunicación corporativa de los hospitales andaluces vía twitter
	Dolores Rando Cueto y Carlos de las Heras Pedrosa		557
	Analysis of Corporate Communication Issued by the Andalusian Hospitals
Via Twitter

	Apps de monitorización como eje esencial en estrategias de social
media en twitter
	Fray Lina Rodríguez de la Cruz, Aylin Morcelo Ureña, Marián de la Morena Taboada		577
	Monitoring Apps as Key Feature for Creating Social Media Strategies on Twitter

	Docencia en el campo expandido: estudio de caso sobre aprendizajes
en red
	Teresa C. Rodríguez García, Miguel Baños González
y Mario Rajas Fernández		597
	Teaching in the Expanded Field:
Case Study about Network Learning

	El cuento musical y las competencias profesionales en el practicum universitario
	Gloria A. Rodríguez Lorenzo		619
	The Musical Tale and the Professional Competencies in University External Practice

	Inclusión de las TIC en la escuela pública: realidades y prospectivas. Análisis comparativo de dos acciones «Escuela 2.0» y «conectar igualdad»
	Javier Rodríguez Torres y Pablo Sánchez Antolín		641
	Inclusion of ICT in the Public School: Realities and Prospects. Actions «Escuela 2.0» y «Conectar Igualdad»

	Prácticas docentes TIC en Andalucía tras el fin de las políticas 1:1
	Manuel Rodríguez-López
y Mercedes Llorent-Vaquero		656
	ICT Teaching Practise in Andalusia After
the end of 1:1 Policies

	Características inherentes
para OER™s accesibles
	Audrey Elizabeth Romero Peláez
y Juan Carlos Morocho Yunga		674
	Intrinsic Features for Accessible OER

	Valores sociales en la nueva realidad curricular: loe versus LOMCE
	Guadalupe Romero Sánchez1, Antonia García Luque2
y María de la Encarnación Cambil Hernández1		689
	Social Sciences in the New Curricular Reality: The LOMCE (Spanish Organic Law for the Improvement of Education)
Under Discussion

	Pisa en la prensa española y su influencia sobre las políticas educativas
	Ariadne Runte Geidel		713
	Pisa in the Spanish Press and its Influence
on Education Policy

	El machismo y la violencia de género representados en el cine español
	María F. Sánchez Hernández
y Carlos Oliva Marañón		734
	The Machismo and Gender-based Violence Represented in Spanish Cinema

	Historia de las setenta y ocho azucareras y alcoholeras
de Andalucía Oriental
	Francisco José Sánchez Sánchez		755
	History of the Seventy-eight Sugar
and Alcohol in Eastern Andalusia

	Efectividad del diseño instruccional
en formación de profesorado:
redes sociales en el aula
	Sonia Santoveña Casal		777
	Effectiveness of Instructional Design
in Teaching Training: Social Network
in Classroom

	Proyecto ﬁUn arte realmente útilﬂ
	Ángeles Saura Pérez		800
	ﬁA Really Useful Artﬂ, Project

	Principios básicos del European Advertising Standards Alliance (EASA) como punto de coordinación
de los sistemas de autorregulación
de la publicidad
	Dimitrina J. Semova		828
	Basic Principles of the European Advertising Standards Alliance (EASA) as a Coordinating Point of the Advertising Self-regulation Systems

	Satisfacción del alumnado 
tras la implantación del aprendizaje basado en problemas
	Waleska Sigüenza Tamayo y Ainara Arsuaga Uriarte		840
	Student Satisfaction After Implantation Based Learning Problems

	Critical product displacement:
Las marcas publicitarias
en Los Simpsons
	Esther Simancas González
Alba García Hidalgo		856
	Critical Product Displacement:
Brands in The Simpsons

	Discapacidad, universidad
e incorporación al mundo laboral
	Raquel Suriá Martínez
Esther Villegas Castrillo
y Ana Rosser Limiñana		874
	Disability, University and Take Up Work

	Competencias clave para el fomento
de la movilidad internacional
	Teresa Torres-Coronas
y María-Arántzazu Vidal-Blasco		882
	Key Competences to Foster
International Mobility

	Didáctica para el fomento
de emprendimiento en el grado
en publicidad y relaciones públicas. Análisis de metodologías y contenidos
	Rosa María Torres Valdés1, Carolina Lorenzo Álvarez2,
Sara Magallón Pendón3, Patricia Núñez Gómez4,
María del Carmen Quiles Soler1, Juan Monserrat Gauchi1,
Alba Santa Soriano1 y Laura Herrero Ruíz1		898
	Teaching to Promote Entrepreneurship in the Degree in Advertising and Public Relations. Analysis Methodologies and Content

	Espacio de investigación para la educación de la paz y la convivencia apoyado por las TIC
	Ana Dolores Vargas Sánchez		920
	Research Area for the Education of Peace
and Classroom Coexistence Supported by ICT

	El apoyo a las TIC en el proceso de enseñanza de las matemáticas en los estudios de tipo económico-empresarial
	María José Vázquez Cueto, Enriqueta Camacho Peñalosa,
e Inmaculada Masero Moreno		936
	Support for ICT in the Teaching
of Mathematics in Economic-Business Studies

	Las historias de marca como mecanismo de figuración. Algunos ejemplos
y sus paradojas
	Felip Vidal Auladell		948
	The Narrations of the Brand as a Figuration Mechanism. Some Examples
and its Paradoxes

	Redes sociales y patrimonio:
el caso de cinco museos especializados
	Mónica Viñarás Abad1 y Raquel Caerols Mateo2		968
	Networks and Heritage: the Case of Five Specialized Museums

	Un acercamiento a las tecnologías móviles para el aprendizaje corporativo: un mapeo sistemático
del estado del arte
	Juan Carlos Yáñez-Luna1
Mario Arias-Oliva2, Mar Souto Romero2 
y Antonio Pérez-Portabella2		989
	An Approach to Mobile Technologies
for Corporate Learning: A Systematic Mapping to the State of the Art

	Consumo y desarrollo de contenidos digitales para los lectores adultos. 
Caso de los libros digitales
	María Isabel Zapata Cárdenas
y Carlos Alberto Galvis Ortiz		1007
	Consumption and Development of Digital Content to Readers in Adulthood. 
Case E-Books



