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Según la última recomendación europea sobre el 
aprendizaje permanente, han quedado definidas una 
serie de competencias clave necesarias para, en base 

a las características y retos del siglo XXI, alcanzar la plena 
realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la 
empleabilidad en la sociedad del conocimiento. Es así que desde 
esta nueva dimensión la educación y la formación deben ofrecer 
a los jóvenes desde el inicio, incluso a los más desfavorecidos, los 
medios para desarrollar sus competencias de forma que estén 
preparados para aprender en el futuro y para la vida laboral. 
Todos los adultos deben poder beneficiarse, en consecuencia, 
de oportunidades concretas para desarrollar y actualizar sus 
competencias clave a lo largo de su vida. Y es así que, poco a 
poco, hemos sido testigos de los diversos cambios que se han 
ido realizando en los diferentes sistemas educativos y planes de 
estudios de cada uno de los países de la unión. 

En concreto, en nuestro país, hemos vivido una gran mejoría. 
Podemos afirmar que la mejora en la calidad de la educación 
es una constante que se puede apreciar en todo el desarrollo 
de la última legislación educativa, y uno de los motivos básicos 
que justifican la reforma, hacia lo que se orientan casi todas 
sus propuestas, tales como la reconfiguración del currículo, el 
reforzamiento de los conocimientos instrumentales y los distintos 
itinerarios para el alumnado.

La necesidad de proporcionar una educación de calidad a los 
jóvenes se ha convertido en una cuestión de máxima importancia 
y a hoy día queda reconocida la necesidad de educar para 
aprender a aprender durante toda la vida con el objetivo de formar 
adultos responsables, autónomos y solidarios. La búsqueda del 
talento convierte, paralelamente, a la educación en el principal 
instrumento de movilidad social, al igual que en la mejor ayuda 
para superar diferencias económicas y sociales. 

Desde Campus Educación Revista Digital Docente sabemos que 
el camino hacia una verdadera integración curricular de las com-
petencias no es nada fácil y, menos aún, lo es el hecho de que la 
totalidad del alumnado las pueda adquirir, interiorizar y desarrollar 
realmente en contextos reales, poniéndolas en práctica en su vida 
personal. Es por ello que, desde aquí, y como siempre, invitamos 
a los docentes a que tomen este espacio como un lugar de desa-
rrollo profesional y de reflexión en el que poder experimentar e 
investigar sobre los mecanismos más idóneos para contribuir efi-
cazmente a esa auténtica mejora de la calidad educativa.

Deseamos profundamente continuar, un año más, apoyando a la 
función docente, y deseamos a todos, especialmente a los profesio-
nales educativos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. 

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente

Editorial
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Dos importantes carencias a 
enmendar desde la docencia

Palabras clave: Psicopatía; Personalidad psicópata; Piscología; Bachillerato; Preva-
lencia; Contacto cero.

Abstract: This paper describes the traits that psychopaths present and explains 
the fact that they almost always go unnoticed. The importance of the topic at an 
individual, family, and social level is discussed because psychopaths are relatively 
abundant and because their influence is great in all areas, even if it is buried. Given 
its relevance, it is proposed that the topic be addressed in the Secondary Education, 
offering extensive, current, and varied information to prepare classes on such an im-
portant issue.

Key words: Psychopathy; Psycopathic personality; Psicology; Secondary Education; 
Prevalence; Zero contact.

Información confusa y educación 
inexistente sobre Psicopatía

ANDRÉS MARTÍNEZ DE AZAGRA 
PAREDES 

• Doctor Ingeniero de Montes

• Diplomado sobre Especialización en 
Psicopatía

• Profesor de Universidad

• Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias

• Palencia

En este trabajo se describen los rasgos que presentan los psicópatas y 
se explica el hecho de que casi siempre pasen desapercibidos. Se comenta 
la importancia que tiene el tema a nivel individual, familiar y social por ser 
los psicópatas relativamente abundantes y porque su influjo es en todos los 
ámbitos grande, aunque esté soterrado. Dada su relevancia, se propone que 
el tema sea tratado en la etapa de Bachillerato, ofreciendo información amplia, 
actual y variada para preparar clases sobre tan importante cuestión.

Fig.1. Lobo con piel de cordero (Sarah Richter, extraído de https://www.sarah-richter-illustration.de/)

Información clara sobre este impor-
tante tema resulta difícil de encon-
trar. Por ello, el desconocimiento 

sobre la psicopatía es manifiesto y la 
desinformación habitual. En internet 
abundan las entradas sobre esta mate-
ria, pero esa información suele ser in-
completa, abstrusa y sesgada, en par-
te por lo difícil del tema, en parte por 
el afán de notoriedad de divulgadores 
mal documentados y en parte por la 
intervención de los propios psicópatas 
en su continuo afán por desvirtuar la 

realidad para permanecer ocultos. A 
su vez, la educación sobre psicopatía 
brilla por su ausencia en las aulas, a 
cualquier edad y nivel, incluso en las 
facultades de psicología y psiquiatría, 
por muy paradójico que esto suene.

El tema es muy relevante a nivel in-
dividual, familiar y social, pues puede 
afectar gravemente a quienes vivan en 
atmósferas psicopáticas, no las detec-
ten a tiempo y queden atrapados sin 
querer ni poder escapar de tan perni-

cioso influjo. Por ello urge dar a cono-
cer información veraz y precisa sobre la 
materia. Conviene aprovechar que vivi-
mos en una sociedad culta para hacerlo 
a través de todas las vías posibles. Este 
trabajo pretende contribuir un poco a 
tan importante tarea. El tema es crucial 
para saber desenvolverse en la vida, 
para saber establecer la distancia de 
seguridad con personas sospechosas 
de ser psicópatas, antes de caer atra-
pados en sus funestas redes.

Un psicópata es una persona con unos 
rasgos muy marcados pero que son 
difíciles de descubrir porque el propio 
psicópata los oculta, es decir, los man-
tiene escondidos la mayor parte del 
tiempo. De una manera sucinta estos 
rasgos son los siguientes: soberbia; 
egolatría; narcisismo; insensibili-
dad hacia los demás; empatía nula; 
crueldad; cosificación; victimismo; 
vaciedad emocional; mucha capa-
cidad de actuar, de mentir, de per-
suadir, de seducir y de manipular; 
mucha capacidad para disfrazarse 
de persona común; tendente al 
parasitismo y al maltrato; en bús-
queda del poder por el poder; con 
necesidades especiales para nutrir 
su orgullo. Con estas características 
se comprende que un psicópata pue-
da resultar muy perjudicial y peligro-
so para la pareja, para la familia, en 
el lugar de trabajo o en la sociedad, 
siempre que manifieste tales inclina-
ciones negativas en los lugares y con 
las personas indicadas. Para no verse 
perjudicado por su accionar nocivo 
interesa el distanciamiento físico y psí-
quico pleno, es decir, el contacto cero.
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Algunos cálculos

Hay muchos más psicópatas de los 
que imaginamos. Según la escuela ar-
gentina de psicopatía (una de las más 
importantes en la actualidad) alre-
dedor del 3 % de la población es 
psicópata. Aunque se trate de una 
cifra aproximada sujeta a continua 
revisión y discusión (Sanz-García et al 
(2021), ningún autor rebaja esta cifra 
del 0,5 % ni la sobrepasa del 7 %. Así 
es que quedémonos con ese tres por 
ciento para realizar unos sencillos cál-
culos que nos orienten sobre la magni-
tud del problema.   

¿Cuántos psicópatas hay en España? 
Vamos a trabajar con números redon-
dos, fáciles de retener. En una pobla-
ción de 47 millones resulta que hay 
cerca de millón y medio de psicópatas. 
Ante semejante cifra, tan elevada, 
surgen casi de inmediato unas ideas 
que actúan como eficaz (pero peligro-
sa) cortina de humo para procurarnos 
tranquilidad: “Se trata de una exage-
ración. No serán tantos.” o “Eso será 

en otros países menos civilizados.” o 
“Puede que haya tantos, pero se es-
tarán incluyendo en ese número a 
muchas personas que son poco psicó-
patas.” Y el asunto queda así zanjado 
en falso, porque no existen psicópatas 
“poco” psicópatas. Una persona es o 
no es psicópata, y si lo es posee los 
mismos rasgos psicopáticos que el psi-
cópata más psicópata que nos poda-
mos imaginar1.  

Las personas comunes (es decir, unos 
46 millones de españoles) somos cie-
gos ante la presencia de psicópatas. 
No los vemos; somos incapaces de 
detectarlos. Conforme a estas cifras, 
hay aproximadamente un millón y 
medio de psicópatas ocultos pulu-
lando libremente por ahí, conviviendo 
entre nosotros como si tal cosa y… 
¡nosotros sin saberlo! Esta idea resul-
ta perturbadora. Da cierto miedo, pero 
tampoco es cuestión de exagerar y de 
encerrarse en casa para no toparse 
con ninguno. Los psicópatas suelen 
mostrarse encantadores la mayoría de 
las veces. De lo contrario, si cometie-
sen actos psicopáticos graves a dies-

tro y siniestro, serían muy fáciles de 
detectar. Incluso los que nos parecen 
más malvados y extremos (asesinos y 
violadores en serie, pederastas) dosifi-
can sus actos psicopáticos astutamen-
te para pasar desapercibidos, para no 
ser detectados. Muchas veces lo consi-
guen, otras no. Cuando se los descubre 
un día y se los detiene, suelen ser per-
sonas bien adultas (con veinte, treinta 
o más años) y, aparentemente, norma-
les. Pero con anterioridad al acto que 
les ha delatado, ¿cómo eran?; ¿acaso 
unos santos transformados repenti-
namente en monstruos por arte de 
magia…? ¡No, nada de eso! Nacieron 
psicópatas y se los ha descubierto ese 
día por un error que cometieron. Así 
de sencillo e inquietante es el mundo 
de los psicópatas delincuentes2. Todo 
psicópata tiene un gran control de sí 
mismo. Por lo general, un psicópata 
satisface sus necesidades especiales 
delictivas de forma bien dosificada y 
prudente. De hecho, un psicópata des-
cubierto es un psicópata fracasado.

Podemos realizar un segundo cálculo 
para entrever la magnitud del proble-
ma. Esta vez lo vamos a plantear a 
nivel individual: ¿Con cuántas perso-
nas nos relacionamos en nuestro día 
a día? ¿A cuántas personas “conoce-
mos”? ¿Cuántas personas pertenecen 
a nuestro entorno cercano (familiar, 
social y de trabajo u ocio)? Esta cifra 
varía mucho según cada caso, pero, 
podemos establecer un intervalo am-
plio que abarca a la gran mayoría: más 
de 100 y menos de 1000 personas. Si 
nos quedamos con una cifra baja den-
tro del anterior intervalo, 150 (la elec-
ción no es arbitraria; es el número de 
Dunbar3) resulta que cada persona co-
mún debería tener identificados a 4 o 
5 psicópatas en su entorno. ¿Tenemos 
identificados a los psicópatas de nues-
tro entorno? ¡No, en absoluto! Luego, 
somos ciegos ante su presencia.  

1  El tema de la psicopatía, en general, y esta afirmación, en particular, resultan difíciles de aceptar y de comprender. Una lectura de los apartados 
20, 25, 27 y 28 del decálogo sobre psicópatas ocultos puede ayudar al respecto. Anónimo (2020): Psicópatas: los temibles zánganos de las 
colmenas humanas. Disponible en https://psicotemibles.weebly.com.

2  Psicópata forense es aquél descubierto por sus acciones delictivas y que es condenado por la Justicia. Coincide con el concepto de ‘psicópata 
delincuente’ o ‘psicópata criminal’.

3  El número de Dunbar determina la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente en un entorno social determinado. Dunbar (1993) 
estima que este valor vale, aproximadamente, 150 en el ser humano, estando esta capacidad estrechamente relacionada con el tamaño de la 
neocorteza cerebral y su capacidad de procesamiento.
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El asunto se complica si indagamos 
sobre la manera actual que existe 
para detectar a un psicópata. Los 
sistemas de detección que podemos 
denominar “precisos” se basan en 
disponer de mucha información de 
la persona sospechosa para poder 
aplicar de manera ecuánime y siste-
mática un test sobre psicopatía4 o un 
descriptor de rasgos psicopáticos5. Se 
trata de una tarea difícil de acometer 
correctamente, propia de psiquiatras y 
psicólogos expertos. A los profanos se 
nos escapa casi por completo. Pero no 
nos desanimemos por ello y sigamos 
avanzando: Aun siendo ciegos por 
naturaleza, bueno será estar informa-
dos de que existen y de que abundan 
entre nosotros, para poder llegar a 
sospechar ante comportamientos ra-
ros de que, tal vez, estemos ante uno 
de ellos. Sin saber de su existencia y 
de su relativa abundancia resulta ma-
terialmente imposible sospechar que 
estamos ante un psicópata oculto, lo 
cual puede resultar nefasto para nues-
tra vida. Es lo que ocurre en la familia 
cuando en ella habita un psicópata, 
en concreto, un sol negro 6, sea el pa-
dre, la madre, un hijo o hija, el cón-
yuge, un hermano, la abuela, etc. El 
comportamiento ex-

traño se acha-
ca a cualquier causa menos a la psi-
copatía por el total desconocimiento 
imperante, con lo que el sufrimiento 
de los que conviven y padecen al psi-
cópata se alarga indefinidamente. En 
consecuencia, una vez descubierta 
esta realidad, urge darla a conocer, 
divulgarla en todos los lugares, a los 
cuatro vientos y a todos los niveles. La 
importancia de esta tarea es mayús-
cula para la salud y el bienestar so-
cial, familiar e individual. El tema está 
estrechamente relacionado con la 
violencia de género y con los distintos 

tipos de acoso sistemático y continua-
do dentro de la familia y fuera de ella, 
como el acoso escolar (bullying), el 
acoso laboral (mobbing), el acoso ve-
cinal y otras graves lacras sociales que 
tanto nos preocupan y nos afectan 
actualmente, y que tratamos de com-
batir con la mejor de nuestras inten-
ciones… pero generalmente a ciegas 
y con escasos resultados. Desde luego 
que caben aquí también las revolucio-
nes cruentas y las guerras promovidas 
por falsos líderes carismáticos que no 
son otra cosa que hábiles psicópatas 
encubiertos. Para poder resolver todos 
estos males (o al menos aminorarlos), 
desde los soles negros familiares has-
ta los falsos líderes de masas, resulta 
imprescindible conocer el tema de la 
psicopatía para detectarla a tiempo y 
obrar en consecuencia: contacto cero, 
distanciamiento; alejamiento de los 
falsos líderes.

Planteemos un tercer ejercicio nu-
mérico para seguir profundizando en 
el tema: sabiendo que el 3 % de la 
población es psicópata (dato de la 
escuela argentina; Marietan), que el 
15 % de la pobla-

ción re-
clusa lo es (dato de la escuela 

canadiense; Hare), que en España hay 
55.180 reclusos con una población 
total de 47,5 millones de habitantes 
(dato del año 2020 ), y que la justicia 
española condena aproximadamente 
el 65 % de los actos delictivos graves 
con prisión (por ser la policía limitada 
y la justicia imperfecta; dato extraí-
do del Global Impunity Index ), ¿qué 
porcentaje de psicópatas quedan 
ocultos a la sociedad, es decir, son 
psicópatas habituales o cotidianos?

• Personas psicópatas: 47.500.000 · 
0,03 = 1.425.000

• Reclusos psicópatas: 55.180 · 0,15 
= 8.277

• Psicópatas forenses (los que 
cometen delitos graves, hayan 
sido, o no, detectados; hay que 
considerar que aproximadamente 
el 35 % queda impune en España 
según el GII-2020): 8.277 + 8.277 
· 0,35 = 11.174

• Psicópatas cotidianos (los no 
forenses): 1.425.000 – 11.174 = 
1.413.826. Su porcentaje supone, 
por lo tanto: 1.413.826/1.425.000 
· 100 = 99,2 % 

Así podemos concluir que, aproxima-
damente, el 99 % de los psicópatas 
son cotidianos, es decir, no son foren-
ses. Son, con mucho, los psicópatas 
más frecuentes, los habituales, los 
que están integrados y no logra-
mos identificar por nuestra innata 
ceguera. Para agravar el panorama 
basta con añadir tres pequeños deta-
lles más al trasfondo de la cuestión: 

1. los psicópatas bus-
can y se concentran en puestos de 
poder, en donde pueden llegar a 
ser mayoría; 

2. muchos de los psicópatas que 
delinquen gravemente nunca 
llegan a ser descubiertos ( 35 % 
en España);

3. a los psicópatas se los detecta por 
sus acciones, es decir, a posteriori, 
tarde, mal o nunca. 

Pero no desesperancemos por todo 
esto, pues el mejor remedio está en 
la educación sobre el tema, hoy por 
hoy inexistente.

4 SEl test PCL-R del Dr. Robert Hare: Enlace directo a una versión rigurosa en español: https://www.psicopatas.es/escala-de-Hare-test/.

5 El descriptor de rasgos psicopáticos del Dr. Hugo Marietan: Enlace directo al artículo original: https://www.alcmeon.com.ar/7/27/alc27_07.htm.

6 Un sol negro es un psicópata oculto cuyo accionar psicopático se circunscribe a la familia. En: Marietan, H.R. (2005): Sol negro: Un psicópata 
en la familia. Alcmeon, 48: 423 – 433. Enlace directo: https://www.alcmeon.com.ar/12/48/07_sol_negro.htm.

7 Población reclusa en España. Enlace: https://www.poderjudicial.es/cgpj/.

8 Global Impunity Index (GII): https://issuu.com/webudlap/docs/global-impunity-index-2020; tabla 1 abajo.
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Fig.2. Auf hocker, de Carl Röder (extraído de Wikipedia) Fig.3. El viejo del mar, de Frances Brundage (extraído de 
Wikipedia)

Algunos elementos 
para preparar una 
clase sobre psicopatía

En la figura 2 podemos ver el Auf 
hocker, un siniestro duende antropo-
morfo de la mitología alemana que 
salta sobre los hombros o la espalda 
de personas desprevenidas que pa-
sean de noche por el bosque, y que 
se vuelve cada vez más pesado. En la 
figura 3 vemos al Viejo del mar, un 
anciano maligno que esclaviza a Sim-
bad el Marino en su quinto viaje.

Resulta duro admitirlo, pero reconoz-
cámoslo de una vez por todas: Los 
psicópatas son los parásitos y depre-
dadores principales que tiene la espe-
cie humana. Existen porque interesan 
a la especie9. Todo psicópata es un 
peligroso parásito facultativo y/o un 
depredador oportunista. Desconocer 
esta realidad supone vivir indefensos 
ante su amenaza, amenaza que, en 
modo alguno, es desdeñable. El tema 
es desagradable, razón por la cual so-
lemos obviarlo, pero es una tendencia 
natural equivocada que conviene co-
rregir. La experiencia demuestra que 

en adultos solo aquéllos que han sido 
afectados por psicópatas y son cons-
cientes de ello muestran interés por 
el tema. Así las cosas, la ignorancia 
sobre psicopatía tiende a perpetuarse, 
produciéndose solo puntuales y pasa-
jeros revuelos de indignación social 
ante actos psicopáticos atroces que 
aparecen en las noticias de cuando en 
cuando. Pero esas acciones solo son la 
punta del iceberg.

El tema provoca rechazo, pero, debe-
mos abordarlo en los colegios e insti-
tutos, dando la información correcta 
que más convenga a cada edad. Se 
trata de una materia delicada y no-
vedosa sobre la cual apenas existe 
experiencia pedagógica. También las 
matemáticas o el estudio de un idioma 
pueden parecer farragosos a primera 
vista, pero son muy útiles y necesarios 
para la buena formación de nuestros 
alumnos. No conviene omitirlos. Con-
tentarnos con trasmitir solo la idea de 
la existencia del Hombre del Saco y 
del Sacamantecas para prevenir a los 
niños pequeños frente a desconocidos 
que pudieran ser psicópatas perversos 
y pederastas, nos parece un bagaje 
bastante pobre para aprender a ban-

dearse en la vida. Alguna información 
más sobre psicopatía conviene facili-
tar a los escolares. A los adolescentes 
conviene transmitirles en el momento 
adecuado la siguiente idea central: 
Psicópatas hay muchos (delincuentes 
[ 1 %] e integrados [ 99 %]); nos 
resulta difícil detectarlos (pues por 
nuestra empatía pensamos que todos 
somos iguales) pero conviene conocer 
de su existencia, ya que pueden ha-
cernos mucho daño, si convivimos con 
ellos sin saberlo. El contacto cero fren-
te a personas tóxicas o negativas es la 
postura más prudente y conveniente a 
adoptar. Ante situaciones raras, sos-
pechosas, acosos, abusos, violencia 
psicológica, verbal o física, crueldad, 
etc., hay que alejarse de la persona 
conflictiva que cometa esas acciones 
negativas y, por supuesto, nunca hay 
que participar en tales acciones.

Pero, ¿dónde tratar el tema de la psi-
copatía, en qué asignatura y de qué 
manera? Y, ¿cuándo?, ¿cómo conse-
guir que se interesen los alumnos por 
un tema tan intrincado?  

Desde luego que resulta difícil 
acercarse al concepto de psicopatía 

9 Léase el apartado 17 del decálogo sobre los psicópatas ocultos. Disponible en https://psicotemibles.weebly.com.
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de una manera breve, sencilla y 
precisa, pero se puede conseguir. 
Para formarse bien en el tema lo 
mejor es acudir a la lectura de 
libros escritos por especialistas 
como Cleckley (1988), Hare (2003) 
o Marietan (2009). Para empezar 
la clase se pueden enumerar los 
principales rasgos psicopáticos (o los 
que resulten más fáciles de explicar y 
de entender, según el nivel y la edad 
de los alumnos). 

Antes de enumerarlos conviene se-
ñalar que el psicópata los despliega 
disimulándolos, sin que se puedan 
advertir fácilmente: mucha sober-
bia (orgullo desmesurado); empatía 
nula (incapacidad de ponerse en el 
lugar de los demás); cosificación 
(visión utilitaria de los compañeros); 
enorme autoestima (egolatría, 
egoísmo muy acentuado); tenden-
cia al parasitismo (vivir a costa de 
otros); tramposos; muy mentirosos; 

timadores (en el más amplio senti-
do del término, es decir, engañadores 
empedernidos y chantajistas); bifron-
tes (excelentes actores que saben po-
ner diferentes caras y adoptar distin-
tos papeles según la ocasión: desde 
modos encantadores hasta actitudes 
tensas, incluso agresivas); manipula-
dores, acosadores, maltratadores, 
crueles con las mascotas y con los 
compañeros; insensibles; gama de 
sentimientos muy escasa (solo entu-

Rasgos y ejemplos

A. Satisfacción de necesidades distintas (a través de…)

Ejemplos

1. Uso particular de la libertad Intolerancia a los impedimentos

2. Creación de códigos propios

b) Falta de remordimientos y culpa
c) Intolerancia a las frustraciones - reacciones de des-
compensación
d) Defensa aloplástica

3 .Repetición de patrones conductuales

a) Ritos
b) Automatismos
c) Impulsos
d) Sello psicopático

4. Necesidad de estímulos intensos

a) Asunción de conductas riesgosas
b) Tendencia al aburrimiento
c) Escasos proyectos a largo plazo
d) Uso de drogas 
e) Búsqueda de emociones intensas
f) Satisfacción sexual perversa

B. Cosificación de otras personas (a través de…)

5. Egocentrismo Sobrevaloración

6. Falta de empatía

7. Manipulación
a) Seducción (captación de las necesidades del otro)
b) Mentiras
c) Actuación

8. Coerción

9. Parasitismo

10. Relaciones utilitarias a) Crueldad

11. Insensibilidad b) Tolerancia a situaciones de tensión

C. Acto psicopático grave

12. Tormenta psicopática

a) Homicidio brutal
b) Masacre
c) Violaciones en serie
d) Otros actos asociales graves

13. Perversiones sexuales

Nota: Cuando coinciden muchos de estos rasgos en una persona es cuando podemos concluir que estamos ante un psicópata.  Solo en casos de actos 

psicopáticos graves no es necesario acudir al sumatorio de rasgos. 

Tabla 1. Descriptor de rasgos psicopáticos (extraído de Marietan, 1998)
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siasmo e ira; desconocen el amor, la 
compasión, la generosidad, la angus-
tia, etc.); como rasgos principales. 

En la tabla 1 figuran los rasgos de 
personalidad que maneja Marietan 
(1998) en su descriptor para poder di-
lucidar si una persona es (o no) psicó-
pata. El autor ordena estos rasgos en 
tres grupos (A, B y C) y en trece rasgos 
o acciones psicopáticas, añadiendo al-
gunos ejemplos aclaratorios de mane-
ra sinóptica.

Conviene señalar de manera clara e 
inequívoca que un psicópata no es un 
enfermo mental. No se trata de una 
patología sino de una forma especial 
de ser. Todo psicópata es así desde su 
nacimiento. Los rasgos de esta perso-
nalidad diferente se manifiestan en 
la infancia, se acentúan en la adoles-
cencia y se despliegan plenamente 
en la adultez. Un psicópata adulto 
es inmodificable, lo que en modo al-
guno significa que sea incorregible. 
De hecho, todo psicópata amolda su 
comportamiento a las circunstancias, 
al igual que hacemos las personas 
comunes. Pero un psicópata adulto 
ha adquirido infinidad de sistemas y 
argumentos que prueban a sus ojos 
de manera fehaciente que es superior 
a todos; sistemas que lo afianzan en 
su firme convicción secreta de ser to-
talmente superior a los demás. Tiene 
infinidad de bucles mentales para 
llegar a esa conclusión placentera, 
bucles férreos que le permiten auto-
justificar sus actos y desplegar estra-
tegias eficaces para confundir, enga-
ñar, entorpecer, intimidar, chantajear, 
esclavizar, depravar, entre otras mu-
chas, sin ser descubierto (muchas ve-
ces ni siquiera por sus víctimas más 
evidentes). Cada psicópata lo hace 
a su manera, pues, aunque todos 
los psicópatas presenten los mismos 
rasgos, desarrollan necesidades espe-
ciales diferentes, de manera que cada 
uno despliega estrategias distintas y 
solo las manifiesta cuando su accio-
nar psicopático le satisface y cree que 
va a quedar impune.

Los psicópatas sólo se quieren a sí 
mismos. No quieren a nadie más. Son 
unos enormes egoístas (aunque lo se-
pan disimular en su puesta en escena 
habitual). Son ególatras. Al sentirse 
superiores, cosifican, es decir, conside-
ran a los demás herramientas (cosas 
más o menos útiles a sus intereses). La 
sensación de superioridad que tienen 
les lleva a la búsqueda del poder por 
el poder; poder en sentido amplio (ya 
sea poder político, poder económico, 
poder social, poder legislativo, poder 
religioso o poder familiar). Su accionar 
y sus razonamientos nos resultan del 
todo incomprensibles en sus fases psi-
copáticas, pero - al mismo tiempo - sus 
comportamientos resultan completa-
mente normales y ajustados a las per-
sonas comunes la mayor parte de las 
veces. Incluso se muestran encantado-
res cuando quieren y con las personas 
elegidas, lo cual nos deja perplejos. 
Los psicópatas no están locos. 

Si delinquen lo hacen a sabiendas, con 
plena conciencia de sus actos por lo 
que son plenamente imputables.

Siempre resulta difícil acercarse al 
concepto de psicopatía pues nos cues-
ta mucho concebir la idea misma de 
que pueda existir este tipo de perso-
nas. Hay tres motivos por los cuales 
solemos ser ciegos ante su presencia: 

1. Nuestra empatía (como seres hu-
manos) nos induce a pensar que 
todos somos iguales o semejantes.

2. La capacidad innata y entrenada 
que tienen los psicópatas para mi-
metizarse entre comunes los camu-
fla casi a la perfección, salvo conta-
das excepciones.

3. Nuestra necesidad de buscar y 
encontrar líderes a los que seguir 
(como seres sociales y gregarios 
que somos) colabora eficazmente 
en nuestra ceguera. 

Bueno es acudir en clase a ejemplos 
ilustrativos extraídos de noticias actua-

les, pues ayudan a centrar la atención 
de nuestros alumnos. Encontrar ejem-
plos de acciones psicopáticas graves 
(apartado C de la Tabla 1) es, por des-
gracia, muy sencillo. Este tipo de actos 
delata a un psicópata oculto que pasa a 
ser un psicópata forense de la noche a 
la mañana. Algunos de estos casos, los 
más extremos, se convierten en noti-
cias de primera plana y nos vienen a la 
memoria enseguida. No parece necesa-
rio concretarlos aquí. También existen 
buenas películas que retratan a psicó-
patas forenses. Algunas están basadas 
en novelas y otras en casos reales (El 
silencio de los corderos (1991); El Ángel 
(2018), por citar solo dos ejemplos, el 
primero novelesco y el segundo real).

Menos sencillo resulta mostrar buenos 
ejemplos de psicópatas ocultos que los 
alumnos sepan identificar fácilmente, 
pues los rasgos a estudiar son aquí 
más sutiles y requieren de un análisis 
detallado (Tabla 1, apartados A y B). 
Cabe seleccionar escenas concretas y 
reveladoras de películas en donde apa-
rezcan psicópatas ocultos retratados 
con precisión. Mencionemos algunas: 
En Wall street (1987) aparecen dos 
psicópatas que se asocian en pos de 
dinero. Descuida, yo te cuido (I care 
a lot, 2020) retrata a dos psicópatas 
con actividades amorales muy diferen-
tes que, tras competir vilmente entre 
sí, se asocian para la consecución de 
un mismo objetivo. El vicio del poder 
(Vice, 2018) está inspirada en un caso 
real. Describe a un político carismático 
psicópata en USA. En tierra hostil (The 
hurt locker, 2008) aparece un psicópa-
ta integrado, jefe de unos artificieros 
durante la guerra de Irak. Se trata de 
casos relativamente fáciles de interpre-
tar: estamos ante psicópatas que bus-
can el poder y/o la tensión extrema. El 
clan (2005) describe la manipulación y 
el ambiente psicopático siniestro que 
provoca un sol negro en la familia. Está 
basada en un caso real que termina en 
graves delitos. Más complejos resultan 
los casos que retratan la manipulación 
sistemática silenciosa de un psicó-
pata (El ángel azul (Der blaue Engel, 

10 Pequeño glosario y aportaciones del decálogo. Disponible en https://psicotemibles.weebly.com

11 Al respecto recomendamos dos: La entrevista de Eduard Punset a Robert Hare en el célebre programa Redes de TVE del año 2013: https://www.
youtube.com/watch?v=h2wYybxlOf0 y una conferencia de Hugo Marietan dictada en 2017: https://www.youtube.com/watch?v=tLhSXLKA3Ao.
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Fig.4. Jano, de Antoine Lafréry, (extraído de New York Public 
Library)

 Fig.5. Una persona bifronte, de Lo Cole (extraído de https://
locole.co.uk/)

1930); Eva al desnudo (All about Eve, 
1950); Mi amor (Mon roi, 2015)). 
Igualmente complejas, y poco ade-
cuadas para alumnos jóvenes, son 
las películas que tratan la psicopatía 
con perversiones (Ella (Elle, 2016); 
Herida (Damage, 1992)). En todas 
estas películas pueden encontrarse 
escenas realistas e ilustrativas del 
comportamiento de los psicópatas 
en diversas situaciones. 

Un material útil adicional para pre-
sentar la psicopatía de una manera 
atractiva a los alumnos puede ela-
borarse a partir del mencionado test 
de Robert Hare o de otros similares, 
como el de Forth (2005), acomo-
dándolo a la edad de la clase. Un 
complemento interesante para la 
clase puede consistir en facilitar un 
glosario10 con los términos principa-
les y detenerse en explicar los más 
importantes. Escuchar entrevistas o 
conferencias de especialistas en la 

materia siempre resulta muy instruc-
tivo y aleccionador11.

Cabe realizar uno o varios ejercicios 
numéricos como los desarrollados en 
este trabajo (u otros similares), si los 
alumnos son de “ciencias” y gustan 
de hacer cálculos. Si son alumnos 
de “letras” con gusto por la historia 
cabe sugerir que traten de identificar 
posibles personajes que pudieran ser 
considerados psicópatas (Napoleón, 
Hitler, Stalin, Nerón o Enrique VIII, 
entre otros) y que aduzcan razones 
que apoyen tal tesis.

A todos los alumnos (sean de ciencias o 
de letras): siempre viene bien sugerir al-
gunas lecturas de artículos y películas o 
vídeos que aborden el tema de la psico-
patía con rigor. Hay bastantes en inter-
net. Son preferibles los que se centren 
en los psicópatas ocultos (es decir: en 
los cotidianos, habituales) en vez de en 
los psicópatas forenses (delincuentes). 

Se pueden introducir algunas pre-
guntas para animar el debate, si fue-
se necesario: los psicópatas,  ¿nacen 
o se hacen?; ¿Es una enfermedad o 
una forma especial de ser?; ¿Se pue-
den tratar y curar?; ¿Predominan 
más los hombres que las mujeres psi-
cópatas o al revés?; ¿Hay profesiones 
preferidas por los psicópatas?; ¿Cuá-
les y por qué razón? Etcétera.   

No hay que alarmar ni exagerar el 
asunto. Basta con dar una visión ve-
raz y aséptica sobre el tema. Convie-
ne introducirlo de la manera más na-
tural y clara posible. Una dedicación 
de dos horas nos parece suficiente. 
Un buen consejo para los alumnos al 
finalizar la clase puede ser el siguien-
te: Banalizar el tema tratado es prue-
ba de inmadurez. Por el otro extremo, 
obsesionarse con el asunto es tam-
bién contraproducente. Los extremos 
son siempre malos. No conviene ni 
desorbitarlo ni olvidarlo.
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A modo de conlcusión

Aprender cualquier tema nuevo en 
la adultez resulta más difícil que en 
la juventud o en la niñez, pues con el 
paso de los años nos volvemos más 
rígidos hasta terminar siendo duros 
de mollera.  Cuanto antes adquiramos 
los conocimientos fundamentales 
sobre psicopatía, mejor y más seguro 
sabremos desenvolvernos en la vida. 

Al menos, dos ideas debieran haber 
quedado claras con la lectura de este 
trabajo:

1. Ignorar la existencia de los psicó-
patas ocultos (cotidianos, integra-
dos) supone un riesgo importante a 
la hora de relacionarnos con los de-
más, pues convivir con (o trabajar 
junto a) un psicópata que nos haya 
cosificado deja secuelas difíciles de 
reparar. Basta con contemplar a los 

complementarios y a las comple-
mentarias12 de psicópatas para ver 
los dramas a los que la ignorancia 
y la falta de prudencia nos puede 
abocar. Se ven cuadros estreme-
cedores de devastación absoluta 
cuando un complementario (o una 
complementaria) trata de escapar, 
siempre con la imprescindible ayu-
da de un experto, del atroz abismo 
psicopático en el que ha estado in-
merso durante largos años. El con-
tacto cero13 , absoluto y de por vida 
a partir de ese momento es su úni-
ca tabla de salvación. Pero muchas 
veces no consiguen alcanzar buen 
puerto, pues retornan, es decir, re-
caen una y otra vez en las garras de 
su psicópata por diversas razones; 
otras veces descubren el engaño 
muy tarde, de manera que les que-
da poco tiempo para reconstruir 
su vida tras tantos decenios de in-
digencia emocional; y otras veces 

mueren en el intento. Más de un 
3 % de la población vive en pareja 
con psicópatas sin saberlo, es decir, 
malviven como complementarios 
de psicópatas. Espero y deseo que 
tú no estés ni hayas estado nunca 
en tan lamentable situación.

2. Tratemos de evitar tantos 
sufrimientos con información y 
con una educación oportuna, 
clara y veraz. Divulguemos este 
importante tema. La cultura sobre 
psicopatía resulta crucial para la 
sociedad, para la familia y todos 
sus integrantes. Es una información 
que debe facilitarse como valioso 
material de estudio, adecuado a 
cada edad, en colegios, institutos 
y universidades. En ello puede 
radicar buena parte de nuestra 
felicidad y, sobre todo, la de 
nuestros hijos y nietos. Hagámoslo 
sin más demora. 

12 Un complementario es una persona común (no psicópata) que puede convivir en pareja largo tiempo con un psicópata, soportando la tensión 
continua que genera éste, tolerando sus humillaciones, pero sintiendo - al mismo tiempo - una fascinación por esa relación insana, lo que le ancla 
a su psicópata (Marietan, 2008).

13 El contacto cero puede parecer una solución discriminatoria para con los psicópatas, pero no es así. Se trata de una medida individual a adoptar de 
manera concreta, discreta y personal. En modo alguno busca el aislamiento o la marginación de los psicópatas en su conjunto ni de uno en particular. 
Éstos, los psicópatas, como excelentes actores y engañadores que son, siempre sabrán encontrar a sus víctimas: desde una sola hasta millones

https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/matricula
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https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/sexenios-anpe-ministerio-educacion
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Espacios dinámicos para nuevas 
metodologías 

Palabras clave: Aula Profesional de Emprendimiento (APE); Aula de Tecnología Aplica-
da (ATECA); metodología Lean Start Up; Formación Profesional; Proyecto interdisciplinar.

Abstract: The Ministry of Education and Vocational Training has launched the Moder-
nization Plan for Vocational Training in Spain, where one of its strong commitments is 
the creation of dynamic work spaces such us Entrepreneurship Classrooms (APE) and 
the Applied Technology Classrooms (ATECA). If we want to work with new methodolo-
gies and new technologies, it is necessary to work out of the “walls” of the traditional 
classroom and create new multipurpose spaces adapted and updated to the new 
educational proposals.

Key words: Entrepreneurship Professional Classroom (APE); Classroom of Applied Tech-
nology (ATECA); Lean Start Up Methodology; Vocational Training; Interdisciplinary Project..

Aulas Profesionales de Emprendimiento y 
Aulas ATECA para Formación Profesional 
en Castilla y León 

ANA MARÍA DE OBESSO GRIJALVO

• Licenciada en Administración y 
Dirección de empresas

• Diplomada en Turismo

• Máster en Investigación en Economía de 
la Empresa

• IES Monte Naranco (Oviedo, Asturias)

• Burgos

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha el 
Plan de Modernización de la Formación Profesional en España y, dentro del 
mismo, una de sus apuestas más fuertes es la creación de espacios dinámicos 
de trabajo con las Aulas Profesionales de Emprendimiento (APE) y las Aulas de 
Tecnología Aplicada (ATECA). Si se quiere trabajar con nuevas metodologías 
y nuevas tecnologías, es necesario salir de las “paredes” del aula tradicional y 
crear nuevos espacios polivalentes que se adapten y se actualicen a las nuevas 
propuestas educativas.

Desde el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional 
se aprobaron en junio de 2020 

las actuaciones en el Plan Estratégico 
para la Formación Profesional en las 
que se enmarcaron los espacios de 
tecnología aplicada y las Aulas Pro-
fesionales de Emprendimiento, con 
una inversión de 11,7 y 2,5 millones 
de euros, respectivamente. Con ella 
se pretende dotar a los centros que 

imparten Formación Profesional (FP) 
de espacios y equipamiento para tra-
bajar con metodologías activas.

El momento 4.0 

La Revolución 4.0 comprende la 
interacción de la tecnología con má-
quinas y personas con inteligencia 
artificial (Flores, Guzmán, Martínez, 

Ibarra y Alvear, 2019) lo que afecta a 
la sociedad a todos los niveles, ya que 
conlleva cambios en la forma de tra-
bajar y, por tanto, en la formación de 
las personas. La revolución tecnológi-
ca deriva en una revolución industrial, 
social y cultural, y obliga a plantear 
cambios educativos, estando varios 
de ellos ya recogidos en la nueva ley 
de FP (Ley Orgánica 3/2022, de 31 de 
marzo). La Educación 4.0 implica una 
mejor dotación tecnológica, una mo-
dificación curricular de las enseñanzas 
y una reorganización de las dinámicas 
con el alumnado, para cubrir mejor las 
necesidades del mercado laboral.

Según Echeverría y Martínez (2018), 
con esta revolución se demandarán 
nuevos perfiles profesionales por lo 
que se crearán nuevas competencias 
y otras se transformarán. Esto obliga 
a la actualización de las competen-
cias del alumnado, en concreto, las 
relativas a la tecnología digital y el 
autoaprendizaje, que, además, deben 
ir estrechamente ligadas con el apren-
dizaje sobre seguridad, privacidad y 
dependencia digital. En definitiva, se 
busca proporcionar herramientas 
para formar personas emprende-
doras y autónomas que constru-
yan su perfil profesional. Es por 
todo esto que el profesorado debe 
formarse en las TIC, puesto que su rol 
también se está transformando, y uti-
lizar otras estrategias metodológicas 
como el Aprendizaje Basado en Pro-
blemas o en Retos (Flores et al.,2019).

La Consejería de Educación de Castilla 
y León trabaja desde el curso 2021/22 
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en la formación de la competencia 
digital docente con el proyecto Co-
DiCe TIC, el cual ha establecido di-
ferentes cursos y seminarios para 
el profesorado sobre uso de las TIC 
(creando recursos como páginas web 
o juegos digitales, usando impresoras 
3D, aprendiendo sobre seguridad digi-
tal…) y metodologías activas. Tanto la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, como la Ley Orgánica 3/2022, 
de 31 de marzo, de ordenación e inte-
gración de la FP, inciden en converger 
hacia un equilibrio en el que se cubran 
las necesidades que la sociedad y el 
mercado laboral demandan.

Nueva Ley de FP

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de 
marzo, de ordenación e integración de 
la Formación Profesional tiene como 
objetivo formar profesionales con ca-
pacidades y competencias personales, 
sociales y profesionales, que les permi-
tan llegar a sus objetivos. 

Dentro de la formación reglada, ha 
sido necesaria una dotación de recur-
sos y espacios para poder generar más 
oportunidades y ayudar a la consecu-
ción de dichos objetivos. Con ellos, se 
pretende aumentar la creatividad, la 
innovación y el dinamismo de las per-
sonas trabajadoras en todos los secto-
res productivos, y, por otro lado, evi-
tar la sensación que hasta ahora han 
acuciado las empresas de ausencia de 
adaptabilidad a la realidad actual.

En su título VIII, “Innovación, inves-
tigación aplicada y emprendimiento”, 
se pretende desligar de la Universidad 
la exclusividad de estos tres concep-
tos y aplicarlos de una manera más 
formal en la FP. Esto se plasma en los 
dos espacios por los que el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional 
está apostando: el Aula Profesional 
de Emprendimiento (APE), regulado 
en el artículo 104.b: “la Administra-
ción General del Estado promoverá, 
(…) la creación y el funcionamiento 
de aulas de emprendimiento en los 
centros de FP, (…), como recurso y 
apoyo abierto al entorno”; y el Aula 
de Tecnología Aplicada (ATECA), en el 

artículo 102.2: “en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las admi-
nistraciones públicas: Promoverán la 
existencia de aulas tecnológicas e in-
novación en los centros de FP”. 

Estos espacios polivalentes, deben ser 
lugares que generen confianza en el 

alumnado, donde pueda fomentarse 
la creatividad y la innovación, al eli-
minar la rigidez del aula tradicional, y 
apostar por una flexibilidad que atien-
da las distintas necesidades de las di-
ferentes fases de un proyecto, con el 
apoyo de las distintas metodologías 
activas que puedan aplicarse.

Aula Profesional de 
Emprendimiento 

Las APE en la FP nacen con los ob-
jetivos de apoyar la cultura empren-
dedora, de impulsar las habilidades 
emprendedoras de forma práctica, de 
mejorar la creación de valor dentro del 
modelo productivo actual y de promo-
cionar el autoempleo. Es decir, se bus-
ca fomentar el emprendimiento en el 
alumnado para generar negocios que 
aporten valor añadido a la economía 
del país, como motor de crecimiento.

En las economías de la OCDE la gran 
mayoría de las empresas son mi-
croempresas y aportan el 20% del 
valor añadido total de la economía en 
los países de la UE28, siendo Italia y 
España, dentro de las grandes econo-
mías europeas, las que aportan más, 
un 28% y 24%, respectivamente (Ba-
rómetro de Emprendimiento, 2019). 

Por tanto, es comprensible, que desde 
el mundo educativo se potencie el em-
prendimiento. Desde la Guía del Aula 
Emprendimiento publicada en 2021 
por el Ministerio de Educación y FP, se 
especifica que según el Plan de Moder-
nización de la FP que se ha diseñado 
desde 2021 hasta 2024, se plantean 

un total de hasta 1850 APES, siendo 
la financiación máxima establecida de 
5.000 euros por aula, centro y año, du-
rante un período máximo de tres años. 

La estructura de una APE dependerá 
de cada centro y de la gestión de espa-
cios de que disponga, y por ello lo que 
se plantea dentro de la Guía del Aula 
Emprendimiento de 2021 es un aula 
muy versátil, dinámica y fácilmente 
adaptable a entornos presenciales y 
virtuales. Es decir, un espacio multi-
funcional adaptado a la realidad digi-
tal que vivimos y propenso para el uso 
de las metodologías activas de em-
prendimiento e innovación actuales. 

Esta Guía del Aula de Emprendimien-
to de 2021 también plantea que el 
profesorado de la especialidad de For-
mación y Orientación Laboral (FOL), 
el de Administración y Gestión, y el 
de Comercio y Marketing, es el que 
va a orientar al alumnado en estos 
espacios para realizar un proyecto 
emprendedor, ya que tiene atribución 
docente en asignaturas y módulos 
profesionales relacionados directa-
mente con este ámbito.

Se busca dejar atrás el proyecto me-
ramente teórico y utilizar una estra-
tegia más integral, en la que la tec-



17

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 32 - DICIEMBRE 2023

nología esté presente. Es decir, se 
quiere funcionar con metodologías 
activas potenciando la innovación, y 
con ella, el talento del alumnado. En 
concreto, se busca trabajar la meto-
dología Lean Startup.

Pero no solo se va a trabajar en la 
creación de un proyecto empren-
dedor, sino que la Guía del Aula de 
Emprendimiento de 2021 señala que 
también se trabajarán las soft voca-
tional skills. Es decir, las competencias 
“blandas” como la comunicación, el 
trabajo en equipo, la flexibilidad o la 
toma de decisiones. El planteamiento 
es dotar al alumnado de recursos que 
le permitan funcionar en el mundo 
profesional a un nivel más transver-
sal, siendo capaces de adaptarse al 
entorno laboral.

Aula ATECA

Con las Aulas de Tecnología Apli-
cada (ATECA) se ha puesto en marcha 
un conjunto de tecnologías colabora-
tivas y su propio espacio, buscando 
favorecer un modelo educativo híbri-
do, en el que el alumnado pueda te-
ner un papel activo en su aprendizaje 
de forma que se pueda investigar y 
trabajar la innovación de forma real, 
además de crear actividades colabo-
rativas entre personas y entidades 
desde un entorno digital, tal cual ma-
tiza FP Innova (2022).

Desde el Plan de Modernización se 
pretende adaptar 200 aulas de FP 
como aulas de di-
gitalización apli-
cada para que el 
sistema educativo 
y el productivo 
puedan converger 
en herramientas 
comunes. No hay 
que olvidar que 
cada vez se está 
trabajando más 
sobre la fabrica-
ción avanzada en 
las empresas, me-
diante la robótica 
industrial, la fa-
bricación aditiva 
/ impresión 3D, la 
industria 4.0 o el 

IoT industrial (Barómetro de Empren-
dimiento, 2019), elementos habitua-
les en el mundo profesional.

El Plan de Modernización de la FP 
tiene previsto un desembolso de 
1.100.000 euros para Castilla y León, 
aproximadamente 55.000 euros por 
cada centro educativo, establecidos 
en la Orden 12 de mayo de 2022 de 
la Consejería de Educación, financia-
dos por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y por la Unión 
Europea-Next Generation.

La estructura del aula ATECA viene 
nuevamente determinada por los es-
pacios libres de los cuales dispongan 
los centros. Por normal general se va 
a buscar un espacio amplio, para que 
puedan diseñarse diferentes zonas 
de trabajo, ya que cada proyecto se 
construye a un ritmo diferente y ne-
cesita equipamiento distinto. Según 
la propia Consejería de Educación, se 
quiere crear un espacio abierto, flexi-
ble y que se adapte a cada momento, 
fomentando el trabajo colaborativo y 
las nuevas tecnologías, involucrando 
al alumnado en su propio aprendizaje. 

El profesorado que puede hacer uso 
de este espacio será cualquiera con 
habilidades para la guía y orientación 
en el uso de los equipos que vayan a 
utilizarse para la actividad, y/o pro-
yecto que tenga programado. 

Tal y como indica FP Innova (2022), 
con el uso de las metodologías de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) y Lean Startup, se está dando 
bastante importancia a la validación 
de las propuestas que el alumnado 
genera. Este se va a enfrentar a la 
creación de piezas durante su carrera 
profesional y el entrenamiento de la 
destreza visual a través de la tridi-
mensionalidad es fundamental. Por 
ello, se quiere fomentar el uso de ma-
quetas, prototipos y modelados 3D, 
aprendizaje de prácticas que los sec-
tores productivos están ya implan-
tando en los procesos de fabricación. 

En esencia se intenta que el alumna-
do pueda experimentar a nivel prác-
tico con elementos cotidianos para 
poder dar forma a sus proyectos.

Espacios y recursos: 
caso de estudio

Para poder trabajar desde una 
perspectiva metodológica más atrac-
tiva, digital y dinámica, es necesario 
contar con los recursos necesarios. 
Por ello, las primeras dotaciones en 
ambos espacios han ido destinadas 
a su gestión y al equipamiento. Se 
ha buscado crear un entorno más 
“amable”, donde la creatividad pue-
da fluir, alejándose del estilo de clase 
tradicional. 

En uno de los centros de CYL que ha 
recibido dotación económica para 
ambos espacios, se está trabajando 
de la siguiente manera: 

• APE: se ha despejado un aula teó-
rica, se han pintado 
las paredes y se ha 
reconvertido el es-
pacio, de forma que 
se pueda organizar 
según el momento 
en diferentes áreas 
de trabajo que fun-
cionen a la vez o de 
forma individual. 
Existe una zona 
donde se trabaja 
con ordenadores 
para la búsqueda 
de datos y la re-
cepción de infor-
mación para el de-
sarrollo escrito del 
proyecto; otra zona 

Figura 1. Imagen de una APE del CIFP Simón de Colonia en Burgos (fotografía de la autora)
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de coworking para compartir ideas 
de los distintos proyectos más in-
formal donde poder descansar y 
trabajar de una manera más crea-
tiva; y una zona donde se pueda 
trabajar a nivel audiovisual para 
la grabación de las propuestas de 
valor para los clientes. Además, 
se ha dotado al aula de mobiliario 
modular, bancadas y pizarra digi-
tal, así como con un espacio para 
filmación y un kit fotográfico.

• Aula ATECA: se ha despejado e inso-
norizado la Sala de Usos Múltiples, 
al estar ubicada al lado de talleres y 
no existir en el centro otro espacio 
suficientemente grande como para 
albergar esta aula. Se ha nivelado el 
suelo, se ha puesto tarima y se han 
pintado las paredes. También se ha 
buscado la conectividad del espa-
cio para que pueda dar respuesta a 
las necesidades que puedan surgir 
durante los proyectos. De forma 
general, se está dotando al espacio 
con diseño wall art, mobiliario api-
lable y paneles modulares, puesto 
que trabaja la misma idea que el 
APE en cuanto a diferentes usos de 
un mismo espacio. El equipamiento 
está orientando a Automatización 
e Industria 4.0, por lo que se ha 
dotado al espacio de: impresoras 
3D, cortadora láser (mecanizado), 
equipo de realidad virtual, realidad 
aumentada y mixta, escaner 3D, te-
levisor, y pizarra colaborativa.

En algunos casos, mediante proyectos 
de innovación, se ha conseguido do-
tación para este espacio, dejando un 
remanente presupuestario mayor para 
adquirir otro tipo de equipamiento.

Formación y rol 
del profesorado

Para que estos espacios estén ple-
namente aprovechados, es necesario 
que el profesorado domine los equi-
pos y sepa cumplir con su rol de guía 
durante los proyectos. Y para poder 
cumplirlo de una manera ágil y eficaz, 
es necesario tener una formación ade-
cuada. Un espacio equipado siempre 
estará infravalorado si no se tiene la 
capacidad suficiente para su manejo.

La Competencia Digital de los Edu-
cadores (DigCompEdu) se muestra 
imprescindible para trabajar estas 
aulas del futuro, al menos en un nivel 
B1, en las denominadas “enseñar y 
aprender” y “empoderamiento de los 
estudiantes”, integrando elementos 
digitales en el proceso de aprendizaje 
(Cabero-Almenara et al., 2020).

Por ello, desde la Consejería de Edu-
cación, en algunos casos en colabora-
ción con los Centros de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa en 
Castilla y León (CFIE), se han propuesto 
cursos de metodologías ágiles y de uso 
de impresoras 3D, entre otros, a la vez 

que se potencian el uso de las nuevas 
tecnologías desde el proyecto CoDiCe 
TIC. El profesorado, por tanto, puede 
recibir la formación mediante estos 
cursos y también mediante la creación 
de grupos de trabajo para que investi-
guen y propongan posibles proyectos 
de cara al curso académico siguiente.

Usar la competencia digital es una de 
las habilidades que cualquier ciudada-
no tiene que ser capaz de desarrollar 
para resolver problemas, comunicar-
se, compartir contenidos, etc, de una 
forma eficiente, crítica y autónoma. 
Las más importantes según Ávalos, 
Pérez-Escoda y Monge (2019) son: co-
municación, manejo de información, 
creación de contenidos, resolución de 
problemas y seguridad. En relación 
a este último, FP Innova (2022) deja 
claro que el aprendizaje asociado a la 
tecnología ha de estar íntimamente 
unido tanto al concepto de un manejo 
seguro de los elementos físicos como 
al de manejo de nuestras identidades 
digitales. 

Ahora bien, no solo la formación es 
suficiente, ya que el perfil del profe-
sorado emprendedor también va a 
determinar el uso de estos espacios, 
metodologías y equipamientos. Según 
Peñalver (2017) y Ávalos et al. (2019) 
el papel del docente debe ser el de 
mentor, que guía el proceso de apren-
dizaje del alumnado, motivándole 
dentro de sus posibilidades.
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Metodologías activas: 
Lean Start Up

La utilización de unos espacios 
concretos, así como de unos recursos 
y mobiliario diferente, deben combi-
narse con el uso de unas metodolo-
gías que los acompañen. 

El objetivo de todo ello es promover 
el aprendizaje activo con un dise-
ño abierto, inclusivo y multifun-
cional. De hecho, según la Ley Orgá-
nica de FP 3/2022 en su artículo 102, 
señala que “los centros de FP promo-
verán las habilidades asociadas a la 
innovación mediante la aplicación, a 
través de proyectos, de metodologías 
inclusivas e innovadoras próximas a la 
realidad laboral.”

La necesidad de los centros formati-
vos es que exista un mayor vínculo 
entre los requerimientos de las em-
presas y las demandas de la socie-
dad, como la ética, lo digital y la 
innovación, evitando el aprendizaje 
descontextualizado que reproduce 
contenidos no significativos (Ávalos 
et al., 2019).

Una de las metodologías más útiles 
y actuales para desarrollar el espíritu 
emprendedor es la Lean Start Up, 
creada por Erik Ries. Se basa en tres 
pasos: crear un producto, medir sus 
resultados y aprender. Se trata de 
una forma ágil de generar pro-
ductos que respondan a las ne-
cesidades de la población con un 
mínimo coste y un riesgo mínimo, 
ya que se trabaja bajo condiciones de 
incertidumbre. Se busca validar las 
ideas y los prototipos de los produc-
tos para mejorar su viabilidad. Acor-
de a Ávalos et al. (2019) y Llamas y 
Fernández (2018), hay que pregunta-
se ¿debería crearse este producto? Y 
no ¿es posible crearlo? Además, esta 
metodología también potencia las 
“soft vocational skills”, en concreto, 
según Peñalver (2017), el trabajo en 
equipo, la comunicación asertiva 
y la resolución de problemas. 

Lean Start Up busca formular unas 
hipótesis para validar una idea. Para 
ello, se va a crear un producto míni-
mo viable, que es una versión senci-
lla con funciones mínimas, ya que al 

iniciar una start up no se cuenta con 
los recursos necesarios para crear un 
producto totalmente ajustado a las 
necesidades de los clientes. Posterior-
mente se mide la respuesta del consu-
midor para determinar si es positiva y 
se incrementan las funcionalidades, o 
si, por el contrario, hay que pivotar en 
alguna fase y buscar un enfoque nue-
vo (Llamas y Fernández, 2018).

Hacer un buen uso de la Lean Start 
Up, acorde a Ávalos et al. (2019), 
puede implicar hacer uso de técnicas 
y estrategias como el Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos (ABP).

Propuesta

La propuesta a presentar consis-
te en realizar un proyecto tomando 
como modelo el Proyecto Intermo-
dular, recogido en el artículo 41 de 
la Ley Orgánica de FP 3/2022, donde 
todos los módulos deben trabajar 
alrededor de un proyecto de forma 
integradora. En concreto, se trata 
de realizar un proyecto interdiscipli-
nar coordinado desde el módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora 
(EIE) en la APE, pero en el que par-
tes del mismo se trabajen en otros 
módulos en el aula ATECA median-
te metodología ABP. Puesto que un 
mismo centro puede contar con dos 
espacios dinámicos, se busca evitar 
que el alumnado tenga que hacer 
varios proyectos independientes y se 
elige trabajar de forma colaborativa. 

Entre los objetivos a alcanzar desta-
caría abordar los currículos de los mó-
dulos implicados utilizando espacios 
dinámicos y metodologías activas que 
proporcionen al alumnado una visión 
global del emprendimiento sobre un 
proyecto, y trabajar algunas de las 
soft vocational skills, como elemento 
transversal y necesario para el desa-
rrollo profesional del alumnado.

La idea base del proyecto giraría en-
torno al planteamiento de generar 
un plan de empresa, tal y como exige 
el currículo del módulo de EIE. Para 
poder aplicar la metodología Lean 
Start Up, las partes teóricas relativas 
al emprendimiento se trabajarán me-
diante Flipped Classroom, Kahoots, 

etc. al inicio de la clase, de modo que 
el grueso de las horas se dedique a 
la aplicación práctica de los mismos 
para cada fase del Lean Start Up, uti-
lizando para ello metodologías acti-
vas como el ABP.

Para este proyecto interdisciplinar 
es necesario que se impliquen varios 
módulos, pero no es necesario que se 
impliquen la totalidad de los mismos, 
si el tipo de proyecto no lo demanda.

Puesto que este proyecto es más am-
bicioso que el que se trabaja normal-
mente, es importante que el alumna-
do trabaje en grupos de dos a tres 
personas.

Para desarrollarlo, nos situaremos en 
el segundo curso del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Automatiza-
ción y Robótica Industrial, regulado 
en el Real Decreto 1581/2011, de 4 
de noviembre, por el que se estable-
ce el Título de Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial 
y se fijan sus enseñanzas mínimas. El 
motivo es la importancia y el creci-
miento del sector de automatización 
dentro de los modelos industriales 
4.0.

La realización del proyecto interdis-
ciplinar será a lo largo de los dos 
primeros trimestres del curso acadé-
mico (durante el tercer trimestre se 
trabajará el proyecto intermodular). 
La fase organizativa del profesorado 
también se desarrollaría en el mismo 
periodo.

Organización y formación del profe-
sorado

Para que el proyecto interdisciplinar 
tenga éxito todo el profesorado del 
grupo tendrá en su horario una hora 
complementaria coincidente duran-
te el curso para poder trabajar en la 
coordinación y la planificación de las 
diferentes fases de forma semanal.

Durante el tercer trimestre, al igual 
que para la fase organizativa, se 
pueden crear grupos de trabajo para 
investigar y/o formarse en metodolo-
gías activas y en los equipamientos, 
para proponer proyectos para el cur-
so académico siguiente.
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Fases

El plan de empresa pasará por las si-
guientes fases recogidas por Peñalver 
(2017):

1. Idear: para generar la idea podrán utili-
zarse metodologías ágiles como el bra-
instorming y juegos de teambuilding.

2. Validar la idea de negocio: para 
ello se pueden utilizar las 6 W o el 
storytelling. 

3. Contextualizar: el estudio del en-
torno puede trabajarse con la cons-
trucción de un DAFO.

4. Prototipar: la creación del producto 
mínimo viable se trabajará desde 
el aula ATECA en otros módulos, 
acorde a sus contenidos y compe-
tencias. Podrán utilizarse desde 
materiales sencillos como el cartón, 
a maquetas de impresión 3D, legos 
o la creación de un robot móvil bá-
sico (al realizarse la propuesta con 
alumnado de Robótica). Se trata de 
generar una maqueta de un proyec-
to innovador que pueda ser “vendi-
da” a empresas (negocios Business 
to Business -B2B-).

5. Validar: parte de la validación se 
puede hacer desde otros módulos 
en cuanto al funcionamiento bási-
co del prototipo, y otra parte, desde 
EIE, al trabajar con las necesidades 
del cliente, mediante el Customer 
Journey Map (herramienta de De-
sign Thinking) y el modelo CANVAS 
(para trabajar la parte de fuentes 
distribución, ingresos y costes). 

6. Comunicar:  se pueden utilizar 
técnicas persuasivas como el Ele-
vator pitch. Esta fase, sin embar-
go, se plantea trabajarla además 
mediante tres presentaciones a lo 
largo del curso académico, den-
tro de las cuales dos contará con 
todo el profesorado implicado en 
el proyecto: la presentación de la 
idea que se puede realizar con pro-
gramaciones de presentaciones, 
con infografías o incluso con un 
StoryBoard; y la segunda, la pre-
sentación del Customer Journey 
map del proyecto. La tercera pre-
sentación será la exposición final 
del proyecto, la cual será abierta a 
toda la comunidad educativa.

Durante las diferentes fases de este 
proyecto interdisciplinar, se aplicarán 
las siguientes soft vocational skills re-
cogidas dentro de sus competencias 
personales y sociales del Real Decreto 
1581/2011, de 4 de noviembre: comu-
nicación, creatividad y trabajo en equi-
po. Estas se trabajarán mediante diná-
micas ágiles y píldoras informativas.

Evaluación

Se hará una presentación final que 
será pública para toda la comunidad 
educativa del centro y se adjuntará por 
la plataforma Moodle una memoria 
escrita en el que se desarrollen todas 
las fases del proyecto y se expliquen 
cómo han trabajado las soft vocatio-
nal skills y cómo las han aplicado a 
su proyecto. Cada módulo extraerá su 
calificación de la parte que le corres-
ponda, obteniendo, además, una cali-
ficación global. 

Para evaluar, se valorarán las compe-
tencias alcanzadas, incluidas las soft 
vocational skills, mediante indicado-
res con escala Likert de cinco puntos. 
Ejemplos: capacidad de trabajo en 
equipo; capacidad de instalar ele-
mentos asociados a las instalaciones 
eléctricas; capacidad de elaborar un 
resumen de gastos e ingresos ade-
cuado a la propuesta de valor presen-
tada, etc.

Pero la calificación del proyecto no 
puede ser unidireccional, ya que 
es importante tener feedback del 
alumnado y constatar su experiencia 
y su motivación a lo largo del 
proyecto. Para ello, se les entregará 
vía OneDrive un formulario personal 
en el que tendrán que responder 
a ítems similares a los trabajados 
por el profesorado, de modo que 
puedan valorar su adquisición 
de competencias y el grado de 
motivación a lo largo del proyecto, 
dejando preguntas abiertas para 
que puedan expresar observaciones, 
críticas y opciones de mejora.

Difusión

Aunque no forme parte del proyecto 
de forma estricta, es interesante 
que el resto de los grupos y del 
profesorado conozca en qué y 
cómo se está trabajando. Por ello, 
se propone la creación de reels y 
publicación de imágenes sobre los 
proyectos interdisciplinares en las 
redes sociales del centro, así como 
una noticia para ser publicada en la 
web del centro en el que se resuma el 
contenido de los mismos.

https://www.campuseducacion.com/
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Aspectos a considerar

Para trabajar de forma colabora-
tiva, el profesorado debe contar con 
tiempo dentro de su horario para la 
coordinación de este tipo de activi-
dades, con formación en los distintos 
tipos de equipamiento (tanto educa-
tivo como de área profesional) y de 
metodologías, para poder crear pro-
yectos de excelencia. 

Se puede concluir que en un mundo 
4.0 es vital el funcionamiento digital. 

Y para poder armonizar las necesida-
des sociales y empresariales con las 
competencias profesionales de las 
personas trabajadoras, se tiene que 
funcionar a un nivel educativo 4.0. 
Esto no podría suceder si el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional 
no hubiera organizado grandes parti-
das económicas para adecuar espa-
cios dinámicos, adquirir equipamiento 
y para proporcionar cursos formativos 
al profesorado sobre dichos equipos y 
sobre metodologías ágiles. Y es que 
es evidente que nuevos enfoques en 

nuevos espacios conllevan nuevas 
metodologías de enseñanza. 

Para que un centro de enseñanza 
funcione de manera eficiente, es, por 
tanto, necesario, que se consiga un 
equilibrio en la convivencia de estos 
espacios y metodologías con los aula-
rios y las metodologías tradicionales.
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Una metodología que cambia 
nuestra sociedad

Palabras clave: Aprendizaje Servicio; Metodologías activas; Educación Primaria; Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible; Interdisciplinariedad; Desarrollo psicoevolutivo.

Abstract: In a constantly changing society, it is necessary for the educational field 
to propose some active methodologies that allow students component in the tea-
ching-learning process. Through this article it is intended to make Service Learning 
know as an effective way to develop in each student values that allow building a more 
positive environment.

Key words: Service Learning; Active methodologies; Primary education; Sustainable 
Development Goals; Interdisciplinarity; Psychoevolutionary development.

Aprendizaje Servicio 
en Educación Primaria

EDUARDO ARANDA HORTELANO 

• Grado de Maestro de Educación 
Primaria

• Mención en Pedagogía Terapéutica

• Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA)

• Maestro

• Torrevieja (Alicante)

En una sociedad en constante cambio, resulta necesario que desde el 
ámbito educativo se propongan unas metodologías activas que permitan al 
alumnado ser consciente de la importancia del componente experiencial en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por medio de este artículo se pretende 
dar a conocer el Aprendizaje Servicio como un modo eficaz de desarrollar en 
cada estudiante valores que permitan construir un entorno más positivo.

En la actualidad, cada vez es 
más relevante el gran número 
de nuevas metodologías que se 

proponen en el ámbito de la educa-
ción, con el objetivo de lograr en el 
alumnado un aprendizaje significati-
vo, y permitiendo dar una respuesta 
eficaz a las demandas de la sociedad 
en la que se encuentra. Atendiendo 
a las metodologías activas surgidas 
en las últimas décadas, puede ha-
blarse de la presencia del aprendi-
zaje basado en proyectos, el flipped 

classroom, u otras centradas en las 
habilidades artísticas como el pen-
samiento visual. Entre todas ellas 
cabe destacar el Aprendizaje Servi-
cio como un pilar fundamental en el 
desarrollo del pensamiento crítico y 
la colaboración con las necesidades 
que manifiesta el entorno en el que 
vive diariamente cada estudiante. 
Al igual que el resto de propuestas 
pedagógicas, el Aprendizaje Servicio 
fomenta valores como el trabajo en 
equipo. Sin embargo, en este caso se 

apuesta por hacer que el alumnado 
interiorice la importancia de poner 
a disposición de sus conciudadanos 
todos los conocimientos adquiridos 
previamente en el aula. En esa vin-
culación entre la teoría y el contacto 
directo con la realidad social reside la 
esencia de esta metodología.

¿Qué es el Aprendizaje 
Servicio?

El Aprendizaje Servicio es una reali-
dad que ha sido definida por diversos 
autores. Por ello, se trata de un con-
cepto complejo que no debe ser con-
fundido con un acto solidario, como 
el que podría realizar cualquier aso-
ciación destinada al voluntariado. En 
este caso, se trata de una metodolo-
gía activa que pretende partir del 
currículo para dar una respuesta 
directa y efectiva a las problemáti-
cas que el alumnado puede encon-
trar en su día a día. 

El Aprendizaje Servicio se puede entender 
como experiencias o programas específi-
cos, desarrolladas por un grupo particular 
de jóvenes o adultos, en el contexto de 
instituciones educativas o de organiza-
ciones sociales. Designa también una pro-
puesta pedagógica y una forma específica 
de intervención social (Tapia, 2010).

De este modo, dichas propuestas didác-
ticas quedan enmarcadas en el contex-
to de la educación formal, con el ob-
jetivo de construir un proyecto común 
partiendo de las temáticas presentes en 
las asignaturas. 
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Por medio de su puesta en práctica, 
el equipo docente busca que todo el 
alumnado aprenda a aportar una res-
puesta a las necesidades presentadas a 
partir de la sociedad en la que vive. Por 
ello, se parte de situaciones reales 
que se encuentran estrechamente 
vinculadas a las experiencias dia-
rias del estudiantado y permiten 
que cada niño se encuentre mucho 
más interesado en las propuestas 
didácticas expuestas. A partir de la 
implementación de esta metodología, 
el conjunto de docentes pretende ale-
jarse de los enunciados que habitual-
mente aparecen en los libros de texto 
y, en múltiples ocasiones, hacen refe-
rencia a unas situaciones alejadas del 
contexto que rodea al alumnado. 

Tal y como se expondrá seguidamen-
te, estas iniciativas no solo permiten 
establecer una conexión entre los 
colectivos sociales y el currículo, sino 
que también hace posible que todas 
las áreas del conocimiento interac-
túen, con el objetivo de originar un 
proyecto común. Esta realidad se con-
vierte en el eje central dentro del fun-
cionamiento de cualquier propuesta 
didáctica que tenga como base el 
Aprendizaje Servicio. En esa relación 
entre todos los saberes básicos reside 
la posibilidad de poder dar una res-
puesta eficaz a las demandas de di-
chos proyectos.

Aprendiendo 
con los demás

El Aprendizaje Servicio es una 
realidad que posibilita establecer un 
contacto directo con las asociaciones 
o colectivos que desarrollan su activi-
dad en un entorno próximo al centro 
educativo. En este sentido, Pérez y 
Ochoa (2017) hacen referencia al in-
terés que despierta esta metodología 
en el alumnado a la hora de llevar a 
cabo iniciativas que estén destinadas 
al conjunto de la comunidad. Así, se 
permite crear una estrecha relación 
entre los elementos del currículo y 
el desarrollo de una ciudadanía acti-
va, donde cada estudiante se sienta 
plenamente comprometido con las 
causas sociales presentes en su en-
torno más próximo. De esta manera, 
se origina un nuevo planteamiento 
del concepto de aprendizaje, ya que 
el alumnado deja de entenderlo como 
una acumulación de contenidos teóri-
cos, y se potencia así su carácter más 
competencial, basado en la puesta en 
práctica de todos los conocimientos. 
Cuando se plantea una situación 
de aprendizaje existe la posibili-
dad de diseñar una amplia gama 
de productos finales, alcanzados 
como resultado de todo el proce-
so. Esta multiplicidad de opciones a la 
hora de poder alcanzar una solución 

a la problemática existente hace que 
cada estudiante desarrolle exponen-
cialmente su pensamiento divergente. 
Por tanto, puede hablarse de una me-
todología que no se encuentra aislada 
en los procesos educativos cerrados, 
correspondientes a unas respuestas 
previamente establecidas. Así, cuan-
do el alumnado implementa el Apren-
dizaje Servicio descubre la influencia 
de los agentes externos a su realidad 
escolar en relación a la adquisición de 
ese producto final. 

Con respecto a las metas establecidas 
como fase final de todo el proceso, 
puede hablarse de una gran variedad 
de tipologías. En primer lugar, cabe 
destacar la creación de campañas 
de concienciación, que pueden estar 
vinculadas con diversas temáticas. 
De este modo, pueden realizarse 
proyectos que busquen dar difusión 
sobre la protección de una especie 
en peligro de extinción o alertar 
a la población de los riesgos que 
comportan determinadas prácticas 
habituales en una rutina diaria. Al 
mismo tiempo, el Aprendizaje Servicio 
hace que el alumnado pueda poner 
sus conocimientos a disposición de 
diferentes colectivos de la sociedad. 
Por ello, cuando se habla de los 
posibles destinatarios, el estudiantado 
puede enfocar el proyecto para el 
conjunto de la comunidad educativa, 

Figura 1. Características del Aprendizaje Servicio (extraído de Verdera, 2015)
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para el barrio en el que se ubica el 
centro, e incluso ir más allá si se 
plantea para todos los habitantes 
de una localidad. En el supuesto de 
reducirse al primero de los escenarios, 
el equipo docente puede organizar 
diversas opciones para presentar de 
una manera interesante y motivadora 
las propuestas planteadas por el 
alumnado. Este es el caso de salas 
de exposiciones que el resto de 
estudiantes, familias y maestros o 
maestras puedan visitar una vez 
que se encuentren en el interior del 
centro. Para este tipo de iniciativas es 
importante que el grupo encargado 
de diseñar las campañas haya podido 
utilizar las diversas opciones que 
ofrecen las TIC. Por ello, constituir una 
exposición no consiste únicamente 
en dar a conocer recursos de carácter 
más tradicional como murales con 
información e imágenes a modo de 
lapbook. En esa misma sala también se 
puede contar con material audiovisual 
a partir del uso de dispositivos digitales 
como tablets o proyectores. Con el 
objetivo de poder diseñar este tipo de 
videos existen diversas aplicaciones y 
plataformas web como Chroma Key. 
Esta resulta una propuesta interesante 
no solamente para el espectador, sino 
también para el alumnado. Así, con el 
uso de un fondo verde y una cámara 
se podrá simular la creación de una 
infinidad de espacios sin llegar a salir 
del aula. 

Tal y como se ha indicado anterior-
mente, la implementación de esta 
metodología activa comporta en 
diversas ocasiones un vínculo con 
las asociaciones o colectivos que 
desarrollan su labor en una zona 
próxima al centro educativo. A 
partir de este hecho, el estudianta-
do encuentra una ventana abierta 

al mundo que lo rodea, pues puede 
colaborar con una ONG de su propio 
pueblo o ciudad a partir de lo que se 
ha trabajado en el aula. Esta caracte-
rística del Aprendizaje Servicio resul-
ta clave en todo el proceso, ya que 
una vez iniciado permite al alumna-
do ser consciente de todo lo que pue-
den aportar al tejido social en el que 
se encuentran. Ayudar por medio de 
la aplicación de todo aprendido a ni-
vel teórico hace que cada estudiante 
se pueda sentir como un agente de 
cambio en su propio entorno. 

Ese espíritu de colaboración no so-
lamente se hace presente entre el 
alumnado de un centro educativo y 
las asociaciones que llevan a cabo 
su actividad en el entorno próximo. 
Un ejemplo de ello queda reflejado 
en la investigación de Fuentes et. al. 
(2020), donde se propone la creación 
de un patio escolar a partir de la par-
ticipación de estudiantes universita-
rios. Por medio de las ideas creativas 
y los esfuerzos de ambos grupos un 
gran proyecto se puede materializar. 
Al poner en práctica esta iniciativa 
surge una de las características del 
Aprendizaje Servicio. Esta se basa 
en la capacidad que presenta dicha 
metodología para que ambos colec-
tivos se vean beneficiados una vez 
finalizado todo el proceso. Así, en 
el transcurso del mismo el alumna-
do de la universidad, perteneciente 
el Grado de Magisterio de Primaria, 
logra aprender una serie de valores y 
conceptos pedagógicos que enrique-
cen su formación académica como 
futuros docentes. Al mismo tiempo, 
los niños y niñas del centro educa-
tivo también aprenden de unos es-
tudiantes como ellos que muestran 
interés y quieren reflejar sus saberes 
teóricos en la realidad de un colegio. 

Experiencias 
interdisciplinares

Partiendo de las características de 
esta metodología manifestadas por 
medio de su implementación en el 
ámbito educativo, el equipo docen-
te cuenta con la posibilidad de crear 
proyectos pensados para trabajar 
al mismo tiempo diversas áreas de 
conocimiento. De este modo, se pre-
tende que en una misma propuesta 
didáctica el alumnado sea capaz de 
desarrollar todas las competencias 
que se proponen en la legislación. De 
este modo, en el diseño, realización 
e implementación de una iniciativa 
social pueden trabajarse las diversas 
competencias relacionadas a su vez 
con los saberes básicos del currículo. 

En el caso de la competencia en 
comunicación lingüística, el alum-
nado podrá desarrollar habilidades 
relacionadas con el lenguaje a nivel 
oral y escrito. Esto se debe a la gran 
cantidad de intercambios comunicati-
vos que se producen en los grupos co-
laborativos que se establecen para las 
sesiones en las que se pone en prácti-
ca esta metodología. Por medio de las 
aportaciones del resto de miembros, 
el estudiantado podrá mejorar su 
propio léxico, especialmente el voca-
bulario más específico presente en el 
desarrollo de las diversas temáticas 
planteadas. En el ámbito de la escritu-
ra, cada grupo necesita redactar tex-
tos de diversas tipologías en las fases 
que constituyen el proyecto. 

En una sociedad cada vez más multi-
cultural también resulta clave la pre-
sencia de la competencia plurilin-
güe. Esta se hace presente en el uso de 
las lenguas extranjeras como el inglés 
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o las cooficiales propias de cada co-
munidad autónoma. De este modo, se 
pretende que el alumnado sea plena-
mente consciente de la riqueza cultural 
que ofrece la posibilidad de conocer 
diversas lenguas. En el caso de iniciati-
vas como campañas de concienciación, 
citadas anteriormente, existe el hecho 
de incorporar explicaciones en dife-
rentes lenguas para que el contenido 
presentado puede ser comprendido por 
una mayor parte de la población, y así 
alcanzar una gran difusión.

Por medio de la recogida y análisis de 
datos el alumnado puede desarrollar 
habilidades en matemáticas y cien-
cia, además de tecnología e inge-
niería. A lo largo de todo el proceso 
cada grupo pasa por una serie de fases 
en las que resulta necesaria la aplica-
ción de determinados conocimientos a 
nivel teórico y práctico. Ejemplificando 
dicha cuestión, puede hacerse refe-
rencia a la importancia de conocer la 
forma de recoger y procesar los datos 
en una investigación, siendo también 
muy útil la realización de gráficas que 
expongan los resultados obtenidos. 
Del mismo modo, en el transcurso de 
una iniciativa de estas características 
el alumnado también debe utilizar 
eficazmente los algoritmos más bási-
cos como es el caso de la suma, resta, 
multiplicación y división.  

En la actualidad, el equipo docente 
también puede poner a disposición 
del alumnado una amplia variedad 
de aplicaciones 
digitales que 
les permitan 
potenciar su 
competencia 
digital. De este 
modo, se busca 
alcanzar una 
familiarización 
con las nuevas 
herramientas. 
Por un lado, en 
el ámbito edu-
cativo se pue-
de hacer uso 
de programas 
o plataformas 
web que per-
miten al do-
cente presentar 
la información 

de un modo poco convencional, con 
el objetivo de captar la atención del 
estudiantado. Entre las posibilidades 
existentes cabe citar Prezi o Powtoon, 
ofreciendo esta última la opción de 
lograr la creación de una narración 
dinámica con elementos motivadores 
para el alumnado. Además, las nuevas 
tecnologías también pueden utilizarse 
a lo largo del desarrollo del proyecto 
para que cada estudiante de los distin-
tos grupos dentro del aula interactúe. 
En este sentido, puede hablarse de 
Padlet, un muro virtual en el que se 
crea contenido para que el resto de 
usuarios conozca aspectos relaciona-
dos con una misma temática. De este 
modo, todas las ideas planteadas en 
los equipos colaborativos quedan ex-
puestas para el resto de la clase, y así 
conocer todos los miembros el conjun-
to de las aportaciones. Esta herramien-
ta es especialmente útil durante la fase 
de diseño al inicio del proyecto, donde 
una lluvia de ideas por medio de esta 
plataforma puede beneficiar el correc-
to desarrollo de la propuesta. 

Tal y como se ha indicado anterior-
mente, esta metodología implica un 
contacto estrecho con el entorno que 
rodea al alumnado. En esta realidad 
siempre cambiante, cada estudiante 
puede encontrar una amplia variedad 
de manifestaciones culturales intrínse-
cas a la comunidad en la que vive. De 
este modo, en el desarrollo de las acti-
vidades pensadas durante las sesiones 
también puede establecerse una rela-

ción entre obras artísticas y la temática 
que se pretende trabajar. Así, el hecho 
de concienciar sobre los peligros de 
una conducta adictiva no tiene porqué 
centrarse únicamente en la creación 
de una exposición con murales o ma-
teriales audiovisuales presentados en 
pantallas digitales. Una opción que 
permite al alumnado cumplir con el 
objetivo establecido, al mismo tiempo 
que desarrolla su creatividad, consiste 
en la creación de una canción. Por un 
lado, se podrán trabajar en el aula ex-
presiones en verso propias de la poe-
sía, incluso enriqueciendo el léxico. 
Al mismo tiempo, se podrá pensar un 
ritmo o coreografía pensado para que 
interactúen también las áreas de edu-
cación artística y educación física. 

En el transcurso del proceso de elabo-
ración del producto final se ponen de 
manifiesto habilidades relacionadas 
con el espíritu emprendedor, también 
necesarias para que el estudiantado 
aprenda a adoptar unas decisiones 
que aporten soluciones efectivas a las 
problemáticas presentadas. En ese tra-
bajo diario por medio de los pequeños 
grupos colaborativos se hace presente 
la capacidad para establecer un repar-
to de las tareas, estableciendo un con-
junto de roles que pueden ser modifi-
cados a lo largo de toda la situación de 
aprendizaje. Así, el trabajo junto al res-
to de estudiantes implica la aceptación 
de una serie de valores como el com-
pañerismo, manifestado en la ayuda 
desinteresada cuando se encuentran 

dificultades en 
el proceso, ade-
más del respeto 
a las propues-
tas planteadas 
por el resto de 
miembros. Es-
pec ia lmente 
en las tomas 
de decisiones 
debe crearse un 
espacio abier-
to de diálogo 
en el que cada 
estudiante pue-
da manifestar 
libremente sus 
ideas, constru-
yendo de ma-
nera conjunta 
una solución.Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (extraído de /educacionyfp.gob.es).  
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Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 
el Aprendizaje Servicio

Partiendo de las características 
propias del Aprendizaje Servicio, pue-
de verse una estrecha relación entre 
los principios que la fundamentan y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030. 

El Aprendizaje Servicio aporta una brú-
jula al talento y nos ayuda a orientar la 
excelencia y la creatividad hacia la trans-
formación social, se convierte en una he-
rramienta útil para alinear la educación 
hacia los ODS (Batlle, 2020).

Tal y como se ha indicado anteriormen-
te, la relación entre esta metodología 
y el entorno en el que vive el alumna-
do permite que se puedan trabajar los 
ODS en las situaciones de aprendizaje.

Por medio de la puesta en práctica de 
esta metodología, se pretende des-
pertar en el alumnado, especialmente 
desde los primeros años de escola-
rización, un interés centrado en el 
compromiso por las problemáticas 
que afectan al entorno en el que 
vive. Si tenemos en cuenta las ca-
racterísticas de los ODS presentados, 
podrá verse que parte de ellos están 
estrechamente vinculados al desarro-
llo del ser humano, mientras que el 
resto se corresponden con la preserva-
ción de los espacios naturales. De este 
modo, se abren dos vías claras desde 
las cuales el estudiantado puede ac-
tuar poniendo sus conocimientos a 
disposición de la comunidad. 

Con respecto a lo expuesto ante-
riormente, puede decirse que en el 
primero de los caminos tiene cabida 
la presencia de iniciativas centradas 
en la salud física y mental del ser hu-
mano. En la actualidad, existe una 
amplia variedad de adicciones rela-
cionadas con las nuevas tecnologías 
que están en contacto directo con el 
entorno más próximo al alumnado. 
Con el objetivo de poder desarrollar 
una campaña de prevención ante 
ciertas conductas perjudiciales para 
las propias personas, puede partirse 
de temáticas como la nomofobia, 
es decir, el miedo irracional a estar 
sin nuestro teléfono móvil. La cons-
tante conexión a las redes sociales y 
diversas aplicaciones de mensajería 
abre todo un campo de investigación 
y actuación para intentar mejorar la 
sociedad. 

Por otro lado, también existe un 
número relevante de problemáticas 
medioambientales que son propicias 
para desarrollar un proyecto. En este 
sentido, el alumnado puede partir 
de las necesidades de las zonas 
naturales más cercanas como es el 
caso de la localidad o la comunidad 
autónoma, e incluso proyectar en su 
producto final las consecuencias del 
cambio climático como una cuestión 
de carácter internacional.

Una vez expuestas las características 
y principios que fundamentan la me-
todología del Aprendizaje Servicio, 
queda patente la posibilidad que 
ofrece al profesorado para plantear 
unas situaciones de aprendizaje ba-
sadas en la puesta en práctica de 

todo lo aprendido en la teoría. Por 
medio de estas dinámicas se alcan-
za un propósito clave en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que el 
equipo docente busca que su alum-
nado desarrolle plenamente las ha-
bilidades de interconexión entre lo 
visto a nivel teórico y su implementa-
ción en el medio social que le rodea. 
Al ver la efectividad de sus obras en 
su entorno más próximo se estará 
fomentando una conciencia ciuda-
dana fundamentada en el diseño y 
puesta en marcha de proyectos que 
potencien los aspectos positivos de 
su zona. 

Al mismo tiempo, también ha po-
dido verse cómo las propuestas 
didácticas que se fundamentan en 
esta metodología responden a las 
demandas sociales basadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Por medio del Aprendizaje Ser-
vicio el estudiantado de diversas 
etapas educativas puede conver-
tirse un agente transformador 
en el tejido social que lo rodea. 
La implementación de estas prácti-
cas educativas están pensadas para 
forjar lentamente una sociedad más 
responsable con el medio ambien-
te, especialmente inculcando desde 
edades tempranas determinados há-
bitos que pueden realizarse diaria-
mente como es el caso de la Regla 
de las tres erres: reducir, reciclar y 
reutilizar. Acciones que fácilmente 
puede realizar la ciudadanía y ser 
presentadas por medio de campañas 
de concienciación que previamente 
partan de los saberes básicos del cu-
rrículo. 
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Su importancia para el desarrollo 
de la infancia

Palabras clave: Creatividad; Imaginación; Primera Infancia; Desarrollo Personal; De-
sarrollo Cognitivo.

Abstract: Some theories explain what is required to be creative or, for example, where 
creativity comes from, if it is the result of the relationships we make between one idea 
and another, or if we can measure it based on the ability we have to solve problems; 
in any of these cases the answer could be in the space, observation, and guidance 
that is given to our children in childhood. This article explains what creativity and ima-
gination are and why it is important to nurture them, as well as some of the tools we 
can use in the classroom so that our children have the space and opportunities to 
develop their genius.

Key words: Creativity; Imagination; Early Childhood; Personal development; Cognitive de-
velopmentPrevention; Virtual Reality; Game Based Learning.

Respetar la creatividad 
dentro del aula

VERÓNICA GONZÁLEZ DEL OLMO

• Maestra especialidad Educación Infantil

• Máster en Enseñanzas Bilingües

• Educadora en Enseñanza Positiva en el 
Aula y 1ª Infancia

• Maestra en C.E.I.P. Gabriela Morreale de 
Leganés

• Leganés (MADRID)

Algunas teorías nos explican qué se requiere para ser creativos o por ejemplo, de 
dónde viene la creatividad, si ésta es el resultado de las relaciones que hacemos 
entre una idea y otra, o si la podemos medir en base a la capacidad que tenemos 
para resolver problemas; en cualquiera de estos casos la respuesta podría 
estar en el espacio, la observación y la guía que se la da a los pequeños en la 
infancia. Este artículo explica qué son la creatividad y la imaginación y por qué 
es importante el cuidado de las mismas, así como algunas de las herramientas 
que podemos utilizar dentro de las aulas para que los niños tengan el espacio y 
las oportunidades adecuadas para desarrollar su genialidad.

Estableciendo 
las bases

¿Qué es la creatividad? ¿De dónde 
viene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Somos 
todos los seres humanos creativos?

Estas preguntas forman parte de 
nuestras inquietudes, pues no todas 
las personas creen ser creativas; sin 
embargo, hay teorías que nos dicen 
que todos nacemos siendo creativos. 

La primera infancia desvela, el talante 
creativo del ser humano, el niño no 
busca tener, sino hacer, no ambiciona, 
más bien apasiona, por tanto, no per-
sigue el Ello, se adhiere al tú, a un su 
instinto creador, el niño reclama lo que 
es su participación en ese llegar a ser 
de las cosas (Buber, 2004). 

Empero, este instinto innato en el ser 
humano, que evidencia su cualidad 
como co-creador, no es suficiente por 

sí mismo, requiere de la tensión de 
otras fuerzas, estas son, según Bubber 
(2004), las fuerzas de la educación. 

Nacemos con todas las capacidades 
que se requieren para ser creativos, lo 
importante es observar en qué contex-
to nos desarrollamos, o en este caso, 
en qué contexto crecen nuestros hijos 
y que tan abierto está ahí el espacio 
para el desarrollo de la creatividad. 
Elisondo, Donolo, y Corbalán (2009) 
y Monreal (2000) nos dicen que la 
creatividad es una capacidad o 
potencialidad disponible en los 
sujetos, cuyo despliegue en diver-
sos contextos depende en cierta 
medida de condiciones externas.

La creatividad es inherente al ser hu-
mano, nadie es más o menos creativo, 
pues esta es una capacidad con la que 
nacemos mujeres y hombres. Sin em-
bargo, es verdad que la creatividad, 
como cualquier otra capacidad huma-
na, tiene que procurarse y ejercitarse. 
Para esto, las personas que están 
encargadas del proceso de crianza 
deben poder y saber facilitar los 
espacios y las herramientas nece-
sarias para que esta cualidad, cómo 
cualquier otra, se riegue y crezca. 

La creativida, según Esquivas y De La 
Torre (2010), es algo que escapa a la 
lógica, por cuanto es como un flujo 
de energía que inunda todo aquello 
que envuelve. La creatividad es aque-
lla energía que recorre todo nuestro 
cuerpo y que nos incita a hacer co-
sas nuevas. Con esta energía nos 
expresamos; es por esta razón que 
las niñas y los niños son comparados 

https://www.campuseducacion.com/baremo-oposiciones-educacion/
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con cualquier artista experimentado, 
pues la energía creativa los impulsa 
a expresar libremente y sin juicios. 
Estas llamadas obras de arte son en 
realidad obras de auténtica expre-
sión, que los niños pueden ejecutar 
con un lápiz, colores, papel, piezas 
de madera, ramas de árboles, pie-
dras e incluso su propio cuerpo o voz, 
y que son el canal 
para el desarrollo 
de su creatividad y 
su imaginación.

Es así como comen-
zamos este gran e 
interesante viaje 
hacia los infinitos 
caminos del proce-
so creativo. Cabe 
mencionar que esta 
energía creativa de 
la que hablamos 
no sólo es impor-
tante porque nos 
da el impulso de 
expresarnos libre 
y vivamente, si no 
porque en la me-
dida en que esta 
energía se desarro-
lla, nos da la pauta 
también para rein-
ventar nuestra so-
ciedad. 

El niño que se per-
mite ser creativo 
tendrá las herra-
mientas necesa-
rias para participar 
proactivamente dentro de su comu-
nidad y al ser capaz de conectar con 
sus propios intereses y aptitudes 
tendrá la posibilidad de aportar po-
sitivamente a su comunidad; así nos 
dice Sánchez, Martín Brufau, Mén-
dez, Corbalán y Limiñana (2010). 
Ademola, Akintunde, y Yakasai 
(2010), afirman que la creatividad es 
fundamental para la autosuficiencia, 
mientras más autosuficiente se con-
vierta una persona, mejor será la ca-
lidad de su vida, familia, comunidad 
y sociedad en general.

Una de las cuestiones más importan-
tes de la psicología y la pedagogía 
infantil es la referente a la creación 

en los niños; su desarrollo y la im-
portancia del trabajo creador para la 
evolución general y su maduración. 
Desde la más temprana infancia ob-
servamos procesos de creación que 
se aprecian mejor en los juegos: el 
niño que se imagina que va a caballo 
cuando monta sobre un palo; la niña 
que se imagina madre al jugar con 

sus muñecas; otro que en el juego se 
transforma en un bandido, un solda-
do o un marinero. Todos estos niños 
muestran ejemplos de la más autén-
tica y verdadera creación (Vigotsky, 
1930).

Los porqués

Existen muchas razones por la cual 
es fundamental cuidar del correcto 
desarrollo de la creatividad de nues-
tros niños, considerándose las más 
importantes el correcto desarrollo de 
la personalidad y la posibilidad de co-
nocerse a uno mismo para facilitar el 
reconocimiento de los propios intere-

ses, talentos y capacidades, logrando 
con esto un camino más claro hacia 
la realización del ser y su auténtica y 
provechosa participación dentro de 
la sociedad. Delgado, De la Peña, Ro-
dríguez y Rodríguez (2016) nos dicen 
que además de las razones citadas 
anteriormente tenemos otras no me-
nos importantes como el desarrollo 

de la independencia 
cognitiva, la avidez 
por el saber, la fle-
xibilidad y la fluidez 
del pensamiento 
que lleva a una au-
tovaloración y reali-
zación adecuada.  

Teniendo en cuenta 
lo anterior es preci-
so hacer una breve 
explicación acerca 
de la imaginación. 

Conforme el ser hu-
mano va creciendo 
y se va desarrollan-
do comienza a ser 
consciente de sus 
fantasías y con ellas 
le da rienda suelta 
a la imaginación. 
La imaginación es 
esa curiosa poten-
cia mental que nos 
permite ver cosas 
que no podemos 
tocar y que de pri-
mera instancia son 
meras ilusiones, 
pero, enfocada, 

puede llevar a la materialización 
de nuestras ideas. 

En la vida cotidiana se llama imagi-
nación o fantasía a todo lo que no 
es real, a lo que no concuerda con la 
realidad y lo que, de esta forma, no 
puede tener ningún significado prác-
tico serio. En efecto, la imaginación 
como fundamento de toda actividad 
creadora se manifiesta decididamen-
te en todos los aspectos de la vida 
cultural haciendo posible la crea-
ción artística, científica y técnica. En 
este sentido, absolutamente todo lo 
que nos rodea y ha sido hecho por 
la mano del hombre, todo el mundo 
de la cultura a diferencia del mundo 
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de la naturaleza, es producto de la 
imaginación y la creación humana 
basada en esa imaginación (Vigots-
ky, 1930).

Esta imaginación o fantasía nos per-
mite llevar más lejos esa corriente 
eléctrica creativa otorgándole una 
forma o una intención determinada, 
nos permite ver más allá de la línea en 
el papel y nos da las pautas para crear 
una historia a partir de esta línea. Los 
niños, como ya sabemos, son una 
fuente inagotable de imaginación, 
pues sus mundos internos no tienen 
juicios y su capacidad de exageración 
les lleva a creer fielmente en lo que 
imaginan; remarcar aquí la importan-
cia del estímulo de la imaginación en 
los niños, así como la importancia de 
generar nuevas experiencias, es ele-
mental, ya que al no tener acceso a 
estas nuevas experiencias el inte-
rés por las actividades creadores 
corre el riesgo de perderse.

Curiosamente, pareciera que con los 
años la imaginación se va perdiendo, 
o pareciera que no le ponemos tanta 
atención o intención; lo que sucede, 
si embargo, es que nuestras fantasías 
cambian, nuestros intereses y nues-
tras experiencias en la vida se amplían 
y en lugar de imaginarnos a lomos de 
un caballo o haciendo magia, imagi-
namos maneras de mejorar, innovar o 
crear a partir de nuestro cotidiano. 

Con el comienzo de la pubertad nues-
tra fantasía se va transformado para 
tomar forma de pensamientos e ideas 
que nos pueden ayudar a resolver 
problemas, encontrar respuestas o 
descubrir nuevos caminos referentes 
a innumerables temas o situaciones 
de la vida. Es por esto que muchos au-
tores, pedagogos, psicólogos y cientí-
ficos argumentan que la creatividad 
es aquella capacidad que tiene el 
ser humano para adaptarse y en-
contrar soluciones a problemas. 

Pero, ¿cómo darnos cuenta que no 
estamos respetando los mundos in-
ternos de nuestros hijos? ¿Por qué 
es necesario e importante aprender a 
respetar este espacio?

Cuando no estamos dando espacio 
de juego libre a los infantes estamos 

desconsiderando su mundo interior; 
cuando dejamos de vivir el momento 
presente y no nos tomamos un tiem-
po de calidad con nuestros pequeños, 
también faltamos al respeto a ese 
mundo interior.

El mundo interior de los niños es 
el lugar en el que se desarrolla su 
imaginación y en donde el niño, 
por medio del juego, representa 
la manera propia de la realidad 
que ve. El juego es fundamental en 
el desarrollo del ser humano. Los 
niños necesitan muchas oportunida-
des para el juego y el pensamiento 
creative, como ya hemos apuntado. 
Empecemos proporcionando acti-
vidades basadas en los intereses e 
ideas de los niños, pues significará 
aprender a escuchar atentamente lo 
que ellos nos dicen.

Salto a la práctica

Ahora bien, ya que hemos dado 
un paseo por los temas de la crea-
tividad y la imaginación, de dónde 
nacen y hasta dónde pueden llegar, 
y ya que es bien sabido que “la crea-
tividad no tiene límites”, es preciso 
justamente dar a conocer algunas de 
las posibilidades para no poner lími-
tes a la creatividad de los párvulos, 
principalmente en la etapa infantil y 
dentro del aula, pues es en esta eta-
pa en dónde se cultivan todas las ex-
periencias con las que co-crearemos 
nuestras vidas adultas. 

Al diseñar experiencias de aprendi-
zaje, los maestros pueden planificar 
y enmarcar el plan de estudios y pro-
porcionar herramientas que brinden 
a los estudiantes opciones, voz y 
elección para permitirles ser creati-
vos. A continuación, se exponen cua-
tro puntos que los docentes pueden 
considerar para desarrollar la creati-
vidad en los estudiantes, contextua-
lizado con algunas sugerencias que 
muestran su viabilidad.

1. Establecer actividades de 
aprendizaje que permitan a los 
estudiantes explorar su crea-
tividad de manera relevante, 
interesante y valiosa. El juego 
es la base de cualquier actividad 

creativa en la época de la prime-
ra infancia, esto hay que tenerlo 
muy presente, aún así se puede, 
por ejemplo, realizar una actividad 
específica con diferentes materia-
les o, por el contrario, ofrecer un 
material específico sin instrucción 
para alguna actividad específica, 
guiando la imaginación de todos.

2. Valorar la creatividad, celebrar-
la y recompensarla. Es impor-
tante que los alumnos se sientan 
valorados; un reconocimiento, un 
aplauso, una canción, creando 
algo concreto en clase y convirtién-
dolo en un hábito para todos. 

3. Enseñar a los estudiantes otras 
habilidades que necesitan para 
ser creativos. Una persona crea-
tiva no solo es el artista, es tam-
bién el científico, el docente o los 
padres. Además, todas las materias 
pueden impartirse de manera crea-
tiva. La persona creativa es aquella 
que utiliza con fluidez los dos he-
misferios cerebrales.

4. Eliminar las limitaciones de la 
creatividad y ofrecer a los estu-
diantes un espacio y un marco 
en el que puedan ser creativos. 
¿De qué manera se programan las 
actividades creativas en la clase?  
El espacio, su aplicación, cierre y 
seguimiento son puntos clave. Es 
importante responder a estas pre-
guntas antes de elaborar las acti-
vidades creativas que se utilizarán 
dentro o fuera del aula.

Aprender haciendo

La imaginación y la creatividad 
son los rasgos que alimentan el 
futuro. Ambos sirven para inspirar 
a los estudiantes y deben integrarse 
en cada parte del aprendizaje. Al 
planificar y diseñar el aprendizaje 
para los estudiantes, es preciso 
tener en cuenta que enseñar a los 
estudiantes cómo pensar es más 
importante que enseñarles a los 
estudiantes qué pensar.

Si se enseña de manera que se 
ayude a los estudiantes a desa-
rrollar la capacidad de resolver 
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problemas desafiantes, pensar, 
razonar, elaborar y justificar, 
cualquier disciplina puede ofre-
cer una plataforma para generar 
ideas innovadoras, pensamien-
to fluido o creaciones imaginativas 
como comentábamos anteriormente. 
Las aulas deben alentar a los estu-
diantes a estar dispuestos a asumir 
riesgos y ofrecer sus pensamientos, 
ideas y soluciones a los problemas, 
incluso si pueden resultar estar equi-
vocados. Los estudiantes necesitan 
sentirse seguros de que sus ideas se-
rán respetadas pase lo que pase. En 
cualquier nivel se les debe enseñar 
cómo interactuar respetuosamente 
entre sí, escuchando cuando otros es-
tudiantes comparten su pensamiento 
y haciendo preguntas aclaratorias 
cuando sea apropiado.  Se pueden 
crear aulas donde se celebren todos 
los enfoques de un problema, incluso 
aquellos que pueden variar de lo que 
anticipa un maestro, y donde todas 
las voces sean bienvenidas. 

Si el foco se pone en enseñar a los 
estudiantes cómo interactuar entre 
ellos y si hacemos de nuestras aulas 
entornos saludables donde los estu-
diantes se sientan seguros asumien-
do el riesgo de compartir sus ideas 
con los demás, se puede ayudar a 
todos los estudiantes a desarrollar 
sus cualidades más creativas, ya 
sea produciendo una pieza de arte, 
escribir una canción o una histo-
ria, generar una hipótesis científica 

o proponer un enfoque innovador 
para un problema de matemáticas.  
Los encargados de formular leyes y 
las administraciones pueden apoyar 
este tipo de aula luchando para que 
nuestro sistema educativo no se 
centre en pruebas superficiales 
de materias básicas, sino que se 
centre en los estudiantes y su 
exploración, en un pensamiento, 
razonamiento, creación y apren-
dizaje profundo y duradero. 

Asegurarse de ofrecer a los niños 
una amplia gama de materiales y 
experiencias creativas es algo priori-
tario. Ser creativo es más que dibujar 
o pintar. También hay fotografía, mú-
sica, salidas al campo, arcilla, papel, 
madera, agua o sombras. Las posi-
bilidades son infinitas. Es importan-
te proporcionar a los niños mucho 
tiempo para explorar los materiales y 
seguir sus ideas. Esto incluye tiempo 
para pensar en cómo planificar, dise-
ñar, construir, experimentar y revisar 
ideas de proyectos, sin olvidar crear 
tiempo para hablar sobre estas ideas 
con otras personas, tanto maestros 
como niños.

Otras perspectivas pueden ser explo-
rar maneras de proporcionar expe-
riencias comunitarias multiétnicas, 
multiculturales y de otro tipo para 
los niños. Actividades como excur-
siones, celebración de días festivos y 
actividades con otros grupos étnicos, 
y animar a los niños a traer visitantes 

a la escuela mejora el proceso creati-
vo. Cuantas más experiencias va-
riadas tengan los niños en sus vi-
das, más amplia será la gama de 
expresión creativa. Cuantas más 
experiencias personales tengan 
los niños con personas y situacio-
nes fuera de su propio entorno, 
más material podrán utilizar para 
incorporar en su juego. 

Para fomentar el proceso creativo es 
importante animar a los niños a to-
mar sus propias decisiones. Los niños 
deben tener oportunidades frecuen-
tes y mucho tiempo para experimen-
tar y explorar materiales expresivos. 
Poner el énfasis en el proceso de 
creatividad y no en el producto ter-
minado. Lo que los niños aprenden 
y descubren sobre sí mismos es vital 
para su desarrollo. Mostrar apoyo al 
proceso creativo apreciando y ofre-
ciendo sostén a los esfuerzos de los 
niños. La independencia y el control 
son componentes importantes en el 
proceso creativo. Esto es especial-
mente cierto cuando se trabaja con 
niños con discapacidades.

Además, a nivel organizativo, algu-
nos recursos pueden ser útiles para 
los educadores al momento de crear 
un programa de creatividad.

• Hora. La creatividad no sigue el 
reloj. Los niños necesitan tiempo 
prolongado y sin prisas para ex-
plorar y hacer su mejor trabajo.

• Espacio. Los niños necesitan un 
lugar donde dejar el trabajo sin 
terminar para continuar al día si-
guiente, y un espacio que los ins-
pire a hacer su mejor trabajo. Un 
entorno árido y monótono no es 
propicio para el trabajo creativo.

• Materiales. Sin gastar grandes 
cantidades de dinero, los maes-
tros pueden organizar maravillo-
sas colecciones de materiales de 
recursos que se pueden comprar, 
encontrar o reciclar. Estos mate-
riales pueden incluir artículos de 
papel de todo tipo; herramientas 
de escritura y dibujo; materiales 
para construcciones y collages, 
como botones, piedras, conchas, 
cuentas y semillas; y materiales 
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para esculpir, como plastilina, pe-
gote, arcilla y crema de afeitar. Los 
niños utilizan estos materiales de 
manera más productiva e imagi-
nativa cuando ellos mismos han 
ayudado a seleccionarlos, organi-
zarlos, clasificarlos y arreglarlos.

• Clima. La atmósfera del aula debe 
reflejar el estímulo y la aceptación 
de los errores, la asunción de 
riesgos, la innovación y la singu-
laridad de los adultos, junto con 
una cierta cantidad de desorden, 
ruido y libertad. Esto no es una 
cuestión de caos o de control es-
tricto, sino algo intermedio. Para 
crear tal clima, los maestros de-
ben darse permiso para intentar 
la actividad artística ellos mismos, 
aun cuando no hayan tenido la 
suerte de haber tenido una for-
mación artística formal o de sentir 
que son “buenos en el arte” por 
naturaleza. A través de talleres o 
clases de educación para adultos, 
los maestros de aula pueden ga-
nar la confianza y experimentar el 
placer de aventurarse un poco por 
el camino de la autoexpresión. Su 
habilidad se traducirá luego en el 
trabajo con los niños.

• Ocasiones. El mejor y más emo-
cionante trabajo de los niños 
implica un encuentro intenso o 

excitante entre ellos y su mundo 
interior o exterior. Los maestros 
proporcionan las ocasiones para 
estas aventuras. A los niños les 
resulta difícil ser creativos sin 
ninguna inspiración concreta, en 
cambio, prefieren recurrir a la 
evidencia directa de sus sentidos 
o recuerdos. Estos recuerdos 
pueden volverse más vívidos y 
accesibles a través de las pro-
vocaciones y preparaciones del 
maestro. Por ejemplo, los maes-
tros pueden alentar a los niños a 
que representen sus conocimien-
tos e ideas antes y después de 
haber visto un espectáculo ab-
sorbente, realizado una excursión 
u observado y discutido una plan-
ta o un animal interesante traído a 
la clase.

En palabras de Einstein: “la ima-
ginación es más importante que el 
conocimiento”. La imaginación es la 
puerta a las posibilidades. Es donde 
comienzan la creatividad, el ingenio 
y el pensamiento innovador para el 
desarrollo infantil. El juego imagi-
nativo y creativo es cómo los niños 
aprenden sobre el mundo. Durante 
el juego imaginativo, los niños mani-
pulan materiales, se expresan verbal 
y no verbalmente, planifican (inten-
cionalmente o no), actúan, interac-
túan, reaccionan y prueban diferen-

tes roles. Grandes oportunidades de 
aprendizaje son posibles cuando los 
niños participan en juegos creativos. 

Brindarles a los estudiantes estas 
oportunidades para conectarse con 
su creatividad y pasiones es vital 
para nuestra educación. Tenemos 
que ser capaces de utilizar estas ex-
periencias personales para relacionar 
los conocimientos que obtenemos a 
través de la escuela para disfrutar 
realmente de la vida. Incorporar la 
creatividad en el plan de estudios 
no solo es vital para la educación de 
nuestros estudiantes, los maestros 
también continuamos aprendiendo 
de estas lecciones. La incorporación 
de enfoques más creativos a nuestra 
forma de educar sólo puede ayudar-
nos. Particularmente, en tiempos de 
desconexión, estos proyectos centra-
dos en la creatividad son formas de 
seguir conociéndonos.

Emplear el pensamiento creativo 
mientras se manipula plastilina, 
crear recetas mezclando tierra y 
agua, trabajar con materiales de 
arte, chapotear en charcos o simular 
volar puede promover el desarrollo 
infantil, algo no sólo deseable sino 
necesario, pero lo que sin duda esti-
mulará será la capacidad de soñar y, 
de este modo, crear nuevas realida-
des aún sin imaginar.
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Una propuesta contextualizada 
en Navarra

Palabras clave: Etnia gitana; Alumnado gitano, Familia; Promoción; Integración; In-
tervención educativa.

Abstract: This article is an intervention proposal on the gypsy students of a town in 
Navarra, whose secondary school is the receiver of a considerable number of gypsy 
students. The proposal presented here consists of putting into practice a series of in-
tervention and success strategies, endorsed by the scientific community, that help 
the promotion of gypsy students in secondary education, and the implication of their 
families. These strategies are interactive groups, dialogic readings, training and par-
ticipation of family members in the life of the center, and teacher training. Finally, we 
conclude by pointing out some aspects for a qualitative evaluation.

Key words: Gypsy ethnicity; Gypsy students, Family; Promotion; Integration; Educative in-
tervention.

Integración y éxito académico 
del alumnado gitano

DIEGO MARÍN ROIG
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El presente artículo es una propuesta de intervención sobre el alumnado de 
etnia gitana de un pueblo de Navarra, cuyo centro de secundaria es receptor de 
un número considerable de alumnado gitano. La propuesta que aquí se plantea 
consiste en poner en práctica una serie de estrategias de intervención y éxito, 
avaladas por la comunidad científica (CREA-Comunidades de Aprendizaje), que 
ayuden a la promoción en ESO del alumnado gitano, y a la implicación de sus 
familias. Estas estrategias son los grupos interactivos, las lecturas dialógicas, la 
formación y participación de los familiares en la vida del centro, y la formación 
del profesorado. Finalmente concluímos señalando algunos aspectos para una 
evalación de tipo cualitativo.

El proyecto de integración y éxito 
académico del alumnado gitano 
en la escuela navarra es una pro-

puesta que pretende avanzar hacia la 
integración educativa de todo el alum-
nado navarro de los centros públicos.

En este sentido, nos planteamos im-
plementar dinámicas de integración 
para el éxito, basadas estas en evi-
dencias científicas1 que ya se han 

puesto en práctica en otros contex-
tos educativos (Girbes et al., 2015). 
Aprender de ellas y adaptarlas a 
nuestra realidad para avanzar hacia 
la consecución de una escuela nava-
rra integradora, donde las minorías 
culturales y las clases populares de 
bajos recursos dispongan de oportu-
nidades educativas similares a las de 
aquellas capas sociales no marcadas 
por cuestiones de clase, raza y estra-

to social. 

Para ello, es necesario contar con la 
participación de toda la comunidad 
educativa, en un diálogo permanen-
te entre administración, docentes y 
familias, con el objetivo de detectar 
necesidades, problemas, fortalezas, 
y elaborar juntos estrategias de inte-
gración y éxito académico. 

Como docentes estamos dispuestos 
a llevar a la práctica este Proyecto 
de Integración y éxito académico del 
alumnado gitano en la escuela nava-
rra, ya que creemos que no es posible 
la consecución de una sociedad madu-
ra, sana, democrática, con igualdad de 
oportunidades de todo tipo para sus 
miembros si, desde la escuela se fo-
menta, de forma directa o indirecta, la 
segregación social. El sistema educati-
vo es responsable de los éxitos o fra-
casos sociales de la población de una 
sociedad. En ese sentido, es necesario 
conseguir una educación integradora, 
crear ciudadanía, conseguir la implica-
ción de toda la comunidad educativa 
en la escuela, siendo éste un primer 
paso para la participación social. 

Así pues, el objetivo primero y directo 
del proyecto es conseguir la graduación 
en ESO de todo aquel alumnado gita-
no que se matricule en 1º, ya que ac-
tualmente apenas sobrepasa el 5% del 
alumnado matriculado en primer curso. 

Además de avanzar en la elevación 
del porcentaje de graduados gitanos, 
también nos proponemos avanzar en 
el porcentaje de alumnado gitano ma-
triculado en estudios postobligatorios, 
ya sea en ciclos de grado medio o en 1 https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rimcis/article/view/1470/1196.
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bachillerato ya que, desde los últimos 
datos recogidos, los jóvenes gitanos 
de entre 16 y 24 años que continúan 
estudiando después de la enseñanza 
obligatoria se encuentra en el 7,6%, 
como refleja la tabla 12.

Marco contextual

Berriozar es un municipio de Na-
varra situado a escasos 6 km de 
Pamplona, formando así parte del 
área metropolitana de la capital na-
varra y en el que viven algo más de 
10.000 habitantes dentro de sus 2,7 
km2 de superficie.

La evolución demográfica ha sido 
muy significativa ya que su población 
creció desde el año 2000 en 3.000 
habitantes en apenas 5 años (de 
5.557 habitantes en al año 2000 a 
8.555 en 2006)3.

Otra característica importante del 
entorno ha sido la notable llegada 
de población inmigrante, siendo Be-
rriozar la localidad de la Comarca de 
Pamplona con mayor porcentaje de 
inmigración (en 2014, poco más del 
20% de la población de Berriozar era 
inmigrante)4.

Además, Berriozar es un municipio 
con un porcentaje considerable de 
población gitana, según la “Mono-

grafía sobre minoría étnica gitana en 
situación de exclusión en Navarra” 
de 12 de junio de 20085.

Según este estudio de 2008, en el 
municipio de Berriozar hay 22 vi-
viendas gitanas y 105 personas de 
etnia gitana. Si bien, no existen cen-
sos que puedan asegurar estos datos. 

Así mismo, continúa este estudio so-
bre la minoría étnica gitana en Na-
varra, asegurando que en Pamplona 
y comarca se localizan el 30% de las 
familias pertenecientes a familias 
de etnia gitana en Navarra en la ac-
tualidad, cifra muy inferior a la que 
arrojaban los datos de 1997 que la 
cifraban en un 50%.

Partimos de la base de que el con-
junto de la población gitana, por 
el hecho de pertenecer a una 
minoría étnica discriminada a lo 
largo de los siglos, parte de una 
situación de inferioridad a la hora 
de acceder con normalidad a mu-
chos de los ámbitos de la socie-
dad y por lo tanto debe ser objeto 
de políticas activas que reduzcan 
estas limitaciones. Por otro lado, si 
analizamos en profundidad las cir-
cunstancias en las que se encuentra 
la población gitana y abordando la 
cuestión de la diversidad interna de 
la comunidad gitana, y tal y como 
se analiza en el estudio “Situación 

Social y Tendencias de Cambio en 
la Comunidad Gitana” (Laparra et 
al. 2007) . Podemos determinar al 
menos la presencia de tres situacio-
nes distintas: “Gitanos marginales y 
chabolistas, formado por un pequeño 
grupo, pero que concentra los proble-
mas más intensos de la comunidad 
gitana y que transmite la situación 
de exclusión social de generación en 
generación. Un grupo más integra-
do, posiblemente mayoritario, que 
ha superado las problemáticas más 
intensas, pero que se mantiene en 
condiciones bastante precarias (Em-
pleo, vivienda, ingresos, …) y por 
ello en una situación de fuerte vulne-
rabilidad. Un grupo más plenamente 
asentado y con recursos económicos 
y culturales suficientes como para 
prever que no hay marcha atrás en su 
proceso de integración social plena.”

Teniendo en cuenta que la media de 
personas por hogar en las familias 
gitanas navarras según el estudio 
realizado en 2001 es de 5 miembros, 
podemos estimar en 1.980 personas 
gitanas que se encuentran en situa-
ción de fuerte exclusión en Navarra.

Así mismo, podemos apreciar cómo 
el 90% están alojados en una vivien-
da y únicamente alrededor del 2% 
no tiene ningún tipo de alojamien-
to, residiendo en furgones, cuevas o 
chabolas. 

Tabla 1. Jóvenes gitanos en Navarra que continuan sus estudios (extraído de Fundación Secretariado Gitano) 

2 EFundación Secretariado Gitano. (2012). Población gitana de Navarra y empleo. https://www.gitanos.org/upload/73/49/1.3-FSG-pob_
Poblacion_Gitana_de_Navarra_y_Empleo.pdf

3 Instituto de Estadística de Navarra. Nafarroako Estatistika Erakundea. (s.f.). https://administracionelectronica.navarra.es/GN.InstitutoEstadistica.
Web/InformacionEstadistica.aspx?R=1&E=1

4 idem

5 https://www.unavarra.es/digitalAssets/168/168636_10000006-Poblacion-gitana-y-exclusion-social-PDF.pdf

6 https://www.gitanos.org/upload/11/95/1.8-LG-1007944_Situacion_social_y_tendencias_de_cambio_en_la_Comunidad_Gitana.pdf
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Si bien en Berriozar no existen pro-
blemas de vivienda como en otras zo-
nas de la comarca de Pamplona o de 
la Comunidad Foral, no quiere decir 
que no haya familias en situación de 
exclusión o de riesgo de pobreza.

Descripción del 
centro educativo

El contexto en el que se inserta 
el IESO Berriozar ha hecho que en el 
Centro se trabaje de forma intensiva 
la atención a la diversidad, aparte de 
los grupos propios de PMAR (Progra-
ma para la Mejora del Aprendizaje y 
el Rendimiento).

Ubicado originalmente en las laderas 
del monte Ezkaba y cerca del pue-
blo viejo, el Instituto se traslada a 
comienzos del año 2010 a su actual 
localización, en el centro de la pobla-
ción «nueva», acercándose de este 
modo a las familias de Berriozar.

El IESO tiene como objetivo ofrecer 
una educación y una formación 
integrales que garanticen el 
desarrollo personal y la inserción 
social y académica del alumnado. 
Su aspiración es convertir el IESO 
Berriozar en un Centro de prestigio 
en base al trabajo constante y a la 
implicación de toda la Comunidad 
Educativa.

El IESO Berriozar es un centro de en-
señanza secundaria obligatoria de 
titularidad pública perteneciente al 
Gobierno de Navarra situado en la 
localidad navarra de Berriozar.

Inaugurado en el año 2010, al cen-
tro acuden principalmente alumnos y 
alumnas de Berriozar. También vienen 
desde el cercano barrio pamplonés de 
Buztintxuri, Nuevo Artica y de los dis-
tintos pueblos cercanos de Juslapeña, 
Berrioplano o la Cendea de Iza7.

Marco teórico 
de referencia

En este proyecto se tendrán en 
cuenta factores de éxito ya avalados 
por la comunidad científica, como 
son la organización de grupos hete-
rogéneos, integradores e inclusivos, y 
dentro de estos grupos, el trabajo con 
grupos interactivos (CREA,2018). Así 
mismo, se llevarán a cabo tertulias dia-
lógicas, tanto dentro de las aulas como 
fuera de ellas con la formación de fa-
miliares. Así mismo se va a potenciar la 
participación educativa de la comuni-
dad en aquellas decisiones que atañen 
de forma directa a la organización del 
centro y a la educación del alumnado. 
También se va a intentar poner en mar-
cha el modelo dialógico de prevención 
de conflictos. Por último, y muy nece-
sario, se insistirá en la formación dia-
lógica del profesorado sobre aspectos 
pedagógicos y de cultura gitana. 

Así pues, las teorías y prácticas edu-
cativas ya señaladas en las que se 
basa el proyecto, se basan en las Co-
munidades de Aprendizaje, y se deta-
llan a continuación (CREA,2018):

Grupos interactivos en las clases

Los grupos interactivos en las clases 
son una práctica habitual que ya se 

pone en marcha en las aulas de se-
cundaria. Si bien es cierto, que en 
aquellas aulas donde hay segrega-
ción por nivel, que son en ocasiones 
en las que se integra al alumnado 
gitano, esta práctica se vuelve más 
difícil, ya que los grupos no son hete-
rogéneos como en otro tipo de aulas. 

Es una práctica donde todo el alum-
nado aprende de sus iguales.

Tertulias dialógicas

Las tertulias dialógicas se pueden 
llevar a cabo en las aulas dando im-
portancia, no solo a aquella litera-
tura universal, que va a ser útil para 
favorecer el gusto por la lectura por 
parte del alumnado, sino que tam-
bién se pueden seleccionar obras que 
dignifiquen las culturas minoritarias. 
En este sentido, obras como “Oste-
linda” o “Gitanos bajo la cruz gama-
da”. En nuestro contexto, se pueden 
seleccionar los textos o los audios de 
Fabián Amador, que se incluyen en 
el libro “cuentos maravillosos de un 
gitanico navarro”. En este sentido, el 
alumnado gitano puede aprender de 
la literatura surgida de un autor gita-
no de su propia comunidad.

Formación de familiares en el IES

Esta práctica, junto a la de la parti-
cipación de la comunidad en el IES, 
es de las que más importancia tienen 
para avanzar hacia un centro integra-
dor de toda la comunidad educativa, 
donde las familias sientan el centro 
como propio. 

Podría ser interesante que desde las 

Tabla 2. Alojamiento hogares gitanos (extraído de Fundación Secretariado Gitano) 

1 https://iesoberriozar.web.educacion.navarra.es/es/
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instituciones educativas, así como 
desde la dirección del centro, se 
promovieran alternativas formativas 
para las familias, en las que partici-
para el propio profesorado del centro. 

Por las tardes, se podrían planificar 
talleres de lectura, y de formación 
para las familias donde se trabajarán 
cuestiones relacionadas con la 
historia del pueblo gitano y de otras 
minorías culturales. Hay materiales 
para ello como el libro de David 
Martín Sánchez, Historia del pueblo 
gitano en España. Además, también 
sería interesante dar clases de 
lengua romaní.

Participación de la comunidad en el IES

La participación de las familias, junto 
a la formación de estas, es una de 
las opciones más interesantes, pues 
si las familias pudiesen participar de 
las decisiones del centro en cuanto 
a propuestas, elección de programas, 
salidas, etc, la implicación de las 
familias sería mayor. Quien decide 
se implica, y quien está relegado de 
las decisiones importantes, muchas 
veces, por puro cansancio decide 
desmarcarse.

Formación del profesorado

La formación del profesorado es fun-
damental para acabar con estereoti-
pos y clichés asumidos por el propio 
cuerpo docente. Sin embargo, en ge-
neral, la formación que recibimos en 
este sentido desde nuestros depar-
tamentos de educación de nuestras 
CCAA, casi siempre está dirigida a 
aspectos más técnicos que pedagó-
gicos. Así pues, formación que par-
tiese de la propia comunidad gitana, 
con formadores gitanos, podría ser 
una línea de trabajo interesante para 

avanzar en la toma de conciencia del 
profesorado en cuanto a la realidad 
del pueblo gitano.

Plan de acción

Entre los objetivos del presente 
plan de acción destacará proporcio-
nar al alumnado una respuesta edu-
cativa efectiva que favorezca su de-
sarrollo personal y social, adaptado 
a su realidad socio-cultural, siendo 
esta la base para alcanzar la promo-
ción en ESO, y lograr la implicación 
de las familias en la vida del centro.

Entre las acciones y actividades que 
se incluirán en el Plan de Acción, de-
berían constar, al menos, dos de las 
siguientes:

• Grupos interactivos

• Una de las acciones que vamos 
a llevar a cabo para alcanzar los 
objetivos planteados será la rea-
lización de grupos interactivos. 
Como ya hemos explicado más 
arriba, los grupos interactivos 
serán una práctica de aprendizaje 
entre iguales.

 > Objetivos específicos de la 
acción: 

 » Promover el trabajo entre 
iguales.

 » Fomentar la colaboración y 
cooperación.

 » Aprender a trabajar en 
equipo.

 > Beneficiarios:

 » Alumnado.

 > Papel del profesorado:

 » Ejercer de guía para facilitar 
el aprendizaje y la investiga-
ción del alumnado. 

 > Explicación de la acción:

 » La acción se llevará a cabo en 
el aula, al comienzo y al final 
de cada unidad didáctica de 
contenidos. El alumnado 
deberá trabajar en grupos 
interactivos en los cuales 
llevará a cabo actividades 
de trabajo colectivo, que 
deberán resolver a través de 
investigaciones conjuntas y 
de división del trabajo. Este 
tipo de acción se pondrá en 
marcha porque fomenta el 
trabajo en equipo y motiva 
al alumnado.

• Tertulias literarias dialógicas

 > Objetivos específicos de la ac-
ción:

 » Favorecer la capacidad de 
debate.

 » Fomentar el gusto por la 
lectura.

 » Desarrollar la capacidad crí-
tica.

 > Beneficiarios:

 » Alumnado.

 > Papel del profesorado:

 » Ejercer de guía y moderador 
en las lecturas dialógicas 
que se realicen en clase.
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 > Explicación de la acción (el qué, 
cómo, cuándo, dónde, con quién 
y por qué de la acción).

 » Las lecturas dialógicas se 
llevarán a cabo en el aula. 
En pequeños grupos se 
discutirán y elegirán aquellos 
párrafos más significativos 
de la obra propuesta, que 
serán leídos en voz alta por 
los miembros del grupo. 
Deberán explicar las razones 
por las cuales aquellos 
párrafos han sido elegidos, 
qué motivaciones tienen, 
etc. Es una actividad que se 
podría llevar a cabo durante 
dos sesiones de cada unidad 
didáctica, y que deberían 
estar insertas dentro del plan 
de lectura del centro. Esta 
actividad será llevada a cabo 
por todos los alumnos de 
cada grupo. 

• Formación de familiares

 > Objetivos específicos:

 » Favorecer la implicación de 
las familias en la vida del 
centro.

 » Fomentar el aprendizaje de 
contenidos teóricos y prác-
ticos por parte de aquellas 
familias cuyo nivel cultural y 
de estudios sea bajo. 

 » Desarrollar el interés de las 
familias en el aprendizaje y 
escolarización de sus hijos. 

 > Beneficiarios

 » Familias con escasos recur-
sos educativos y culturales.

 > Papel del profesorado

 » Colaborar en la organización 
y planificación del plan de 
formación para familias.

 > Explicación de la acción (el qué, 
cómo, cuándo, dónde, con quién 
y por qué de la acción):

 » El plan de formación para 
familias se llevará a cabo 
durante uno o dos días a la 
semana, por las tardes, en el 
centro educativo. El propio 
profesorado del centro será 
quien lo ponga en marcha. 
El porqué de esta acción es 
el señalado en los objetivos, 
es decir, favorecer la impli-
cación y el aprendizaje de 
las familias desfavorecidas 
para que a su vez desarrollen 
el interés en la educación de 
sus hijos e hijas. 

Conclusiones

Las actuales condiciones sociales y 
económicas de la comunidad gitana 
en España y en Navarra, son producto 
de siglos de marginación y de ausen-
cia de integración real en una socie-
dad en la que el pueblo gitano fue 
excluido, situándose en los márgenes 
de esta. Siglos de marginación, con 
episodios de persecución e intentos 

de exterminio, constituyen la explica-
ción histórica que nos lleva a entender 
la situación actual, en los límites de la 
pobreza y la exclusión, de buena parte 
del alumnado y de las familias gitanas. 
Ante esta y otras situaciones, la comu-
nidad científica ha llevado a cabo ex-
periencias en circunstancias adversas. 
Ahí encontramos los ejemplos de Ma-
ría Montessori, Celestin y Elise Freinet, 
Lorenzo Milani y la Escuela de Barbia-
na, la pedagogía crítica y liberadora 
de Paulo Freire o las comunidades 
de aprendizaje del sociólogo Ramón 
Flecha, que aspiraba a “la superación 
del fracaso escolar y la eliminación de 
conflictos”. En ese sentido, encontra-
mos el trabajo desarrollado por CREA, 
(Comunidades de Aprendizaje) siendo 
una propuesta de transformación edu-
cativa que busca mejorar el aprendi-
zaje y la convivencia de todas y todos 
los estudiantes. Basado en el Aprendi-
zaje Dialógico y en un conjunto de Ac-
tuaciones Educativas de Éxito lleva el 
proyecto prácticas comprobadamente 
eficaces al aula y a la gestión escolar. 

Esta es la base del proyecto aquí ex-
plicado, basado en las experiencias 
pedagógicas y en las evidencias cien-
tíficas de Comunidades de Aprendiza-
je. En este sentido, la implicación fa-
miliar, y la promoción del alumnado, 
son los dos objetivos que aquí plan-
teamos y que de conseguirse, serían 
un humilde empujón a esa rueda que 
simboliza al pueblo gitano, y que le 
llevaría hacia la salida de la exclusión 
y de la marginalidad, pues la conclu-
sión de la ESO es el primer paso para 
no vivir en la precariedad económica 
y en la marginalidad social. 
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