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Capítulo 21

Transferencia del conocimiento 
Universidad-CAIT-Escuela-
Familias. Implementación 
de recursos audiovisuales

Dra. Pilar Manuela Soto Solier 
Dra. Mirian Hervás Torres 

Dra. Mercedes Bellido González 
Universidad de Granada

RESUMEN

La pandemia por el COVID-19 ocasionó la provisión remota del 
servicio educativo que incluye la utilización de plataformas digita-
les, programas educativos por video, radio, TV, entre otros medios. 
Ello requiere replantearse la formación y evaluación formativa o 
para el aprendizaje, de acuerdo con los medios utilizados. Haciéndo-
se necesaria la formación de los futuros profesionales, docentes, lo-
gopedas, etc., en metodologías digitales y audiovisuales, así como en 
formas de evaluación innovadoras adaptadas a la educación y socie-
dad actual. Con este reto nacen los programas FEJILEN, FEJYLENVAL 
y FEJYFAM, en el marco de la convocatoria del “Programa de Apoyo 
y Fomento a la Investigación en Materia de Igualdad, Inclusión y 
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Sostenibilidad Social” en la Universidad de Granada (UGR). En con-
secuencia, se ha desarrollado una transferencia de conocimiento en 
dos direcciones: desde la Universidad a los Centros de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) y Centros de Atención Infantil Temprana 
(CAIT) y desde estos a las familias, generando un feedback de co-
nocimiento entre Universidad-Centros educativos-Familias. Se han 
creado e implementado tres proyectos basados en un modelo de 
E-Aprendizaje-Servicio (E-ApS) para el desarrollo de las Funciones 
Ejecutivas (FE), lenguaje, valores y rutinas del niño/a en la etapa de 
Educación Infantil. Centrados en dos líneas de intervención: (a) el 
alumnado universitario tutorizado por las docentes creó video-ani-
maciones para trabajar las FE, y (b) los docentes de los CEIP, CAIT 
y las familias aplican estos materiales y se evalúan proporcionando 
un feedback al alumnado universitario. Así, a través de la tecnolo-
gía se garantiza la atención a las familias mediante intervenciones 
basadas en rutinas y oportunidades de aprendizaje a los menores 
en sus entornos naturales, familia y escuela. Ambas características 
se incluyen entre los objetivos esenciales de las Prácticas Centradas 
en la Familia.

I.  INTRODUCCIÓN

Investigaciones recientes muestran la complejidad del entorno, 
en el que se desenvuelven las organizaciones, causada especialmente 
por el acelerado cambio del conocimiento, el desarrollo tecnológico 
y la innovación (Gerli et al., 2021). Los cambios son debidos fun-
damentalmente a la actividad de transferencia de conocimiento y 
tecnología (TCT), promoviendo el avance y la transmisión de la in-
novación (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004; Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2016). 

Es una realidad que la sociedad del conocimiento no se iden-
tifica exactamente con la sociedad de la información. La sociedad 
de la información ligada a las tecnologías y la digitalización, como 
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indica Touriñán-López (2019), es un instrumento para el desarrollo 
de las sociedades del conocimiento. Así como el desarrollo de las 
redes en todas sus dimensiones, por sí solas no pueden ser la base 
de las sociedades del conocimiento, que deben fundamentarse en la 
diversidad y creatividad, la enseñanza, la colaboración, el respaldo, 
la seguridad digital, etc., teniendo como fundamentos de trabajo a la 
formación, innovación e investigación. Los tres pilares fundamenta-
les que indican la UNESCO y la Comunidad Europea como ejes de 
crecimiento dirigido a la producción (Comisión de las Comunida-
des Europeas, 2005a, 2005b y 2009; UNESCO, 2011).

Por su parte, La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema 

Universitario, indica que las instituciones de Educación Superior 

tienen la obligación de transferir conocimientos, al igual que los 

diferentes grupos de interés, los sectores medioambiental, industrial 

y educativo, así como las comunidades en general, con el fin de 

apoyar el desarrollo económico (O’Reilly et al., 2019; Sharifi et al., 

2014).

En este sentido, tanto la Universidad como el Ministerio de 

Ciencia e Innovación plantean nuevas iniciativas vinculadas al Plan 

de Transferencia y Colaboración con el reto de fomentar las capa-

cidades de nuestro sistema educativo para transformar el conoci-

miento generado en soluciones con impacto tanto en la sociedad 

como en la economía. También mediante la Estrategia Nacional de 

la Ciencia Abierta (2023-2027), los compromisos que la vinculan a 

la ciencia abierta. Así, la Transferencia del Conocimiento (TC) ha 

pasado a ser una de las misiones principales de la Educación Supe-

rior, con el objetivo de que desarrollen `activos de conocimiento´ a 

través de actividades basadas en la investigación, el desarrollo y la 

transferencia de los conocimientos que adquieren los estudiantes.
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En este entorno nos encontramos ante una universidad cuyo reto 
es llegar a ser sostenible, eficaz y orientada a las empresas, una 
universidad cuyo objetivo es ser productiva y a su vez compro-
metida con la sociedad. Un entorno en el que surge un nuevo 
concepto que Bueno & Casini (2007) definen como “la tercera 
misión de la universidad”, centrada en la transmisión eficaz y 
eficiente del conocimiento de la universidad a la sociedad.

Siguiendo a Touriñán-López (2020), como docentes e investigadoras 
afrontamos este desafío estratégico de TC en educación superior (San-
tos-Rego, 2020) mediante la realización de tres proyectos: FEJILEN, FE-
JYLENVAL y FEJYFAM, realizados en el marco del Programa de Apoyo 
y Fomento a la Investigación en Materia de Igualdad, Inclusión y Soste-
nibilidad Social (Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad 
de la Universidad de Granada). En los tres proyectos se crean mate-
riales educativos audiovisuales interactivos, generando un repositorio 
o videoteca de recursos con acceso abierto, la Videoteca DIGIFELEN 
E-Aprendizaje-Servicio (https://digifelen.ugr.es/) (Soto-Solier et al., 2021), 
resultado de un nuevo proyecto de investigación vinculado a los an-
teriores, realizado en el marco de MediaLab UGR, Cultura y Sociedad 
Digital (Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Universidad 
de Granada). 

Por otra parte, en el ámbito de la Atención Temprana (AT) han 
surgido numerosos estudios que apoyan la aplicabilidad de los re-
cursos tecnológicos en la atención a los menores con necesidades de 
apoyo específico. En este sentido, las investigaciones dirigidas a TCT 
entre universidad-CAIT-escuela-familias hacen posible la prestación 
remota del servicio educativo asistida por profesorado, profesionales 
AT y padres, lo cual supone una alternativa a la prestación de servicios 
y apoyos a los menores y a sus familias de forma presencial (Plena 
Inclusión, 2020). De esta manera, la TCT permite aprovechar las opor-
tunidades de aprendizaje que surgen en el contexto natural y en las 
rutinas diarias (García-Sánchez et al., 2014), conectando así con uno de 
los principios básicos de las Prácticas Centradas en la Familia (PCF). 
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II.  TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. DESDE LA 
UNIVERSIDAD A LA SOCIEDAD

La educación superior actual es una herramienta para compartir 
información, también tiene el compromiso de generar conocimiento 
e investigaciones de calidad que permitan activar innovaciones enfo-
cadas en la mejora del bienestar social. Lo que implica dar una gran 
importancia a la TC en la gestión política de investigación universi-
taria, fortaleciendo las relaciones y colaboraciones entre instituciones 
públicas, empresas o entidades sociales en las investigaciones, como 
indica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSI] (2015).

El conocimiento y su relación con la ciencia, la tecnología y la so-
ciedad, así como la relación entre conocimiento, educación e innova-
ción y desarrollo tecnológico e innovación, se convierten en el motor 
de crecimiento de una sociedad; en este caso, la universidad tiene el 
reto de conseguir el desarrollo productivo. Su objetivo principal en 
la actualidad se centra en la tercera misión a través de la docencia 
y la investigación de calidad. La tercera misión tiene un doble obje-
tivo, por un lado, las responsabilidades sociales institucionales de las 
universidades y, por otro lado, el compromiso para hacer transforma-
ciones del conocimiento en valor real económico, puntualizando en 
la competitividad, innovación, creatividad y desarrollo sociocultural, 
social o científico y tecnológico (CRUE, 2018; Touriñán-López & Sáez, 
2015; Vilalta, 2016). 

Obviamente, también la Unión Europea considera la conexión 
entre la universidad y la sociedad, tal como se menciona en el 
Libro Blanco sobre Educación y Formación (1995). En 2003, la Unión 
Europea volvió a plantear la idea de una universidad con carácter in-
novador y emprendedor para “construir la Europa del Conocimiento”, 
enfocándose en todos los niveles educativos (Bueno & Casini, 2007; 
Touriñán-López & Sáez 2015).

En un principio, el modelo de TC conocido como “Hélice Triple” 
consideraba que la universidad era una parte importante del desa-
rrollo productivo junto con el Estado y la empresa. Se ha redefinido 
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actualmente como un modelo de red de “hélice cuádruple” nuevo (Ca-
rayannis y Campbell, 2010; Mato de la Iglesia, 2021). Añade un cuarto 
reto a los objetivos de interacción planteados entre universidades, 
industrias y gobiernos, los ciudadanos y los canales de comunicación 
de la sociedad digital actual (Figura 1). Con el propósito de reducir 
la brecha entre la sociedad y la innovación. 

Figura 1- Hélice de `cuatro aspas´. Fuente: Mato de la Iglesia 
(2018, p. 20).

Por su parte, este nuevo modelo en red plantea nuevas modali-
dades de aprendizajes basados en las prácticas (“learning by doing”) 
que se consiguen mediante el desarrollo de diferentes actuaciones; el 
aprendizaje mediante el `uso´ (“learning by using”), estudiando el uso 
que los clientes hacen de los productos; el aprendizaje por `error´ 
(“learning by failing”). Estos métodos educativos son afines a la for-
mación desde el ApS que permite la integración de todos ellos, for-
taleciendo pedagogías sociales, ambientales, de cooperación para el 
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desarrollo social (https://aprenclizajeservicio.net/que-es-el-aps/). Per-
mitiendo una formación continua que vincula el conocimiento previo 
al actual y fomenta el compromiso de aprendizaje de las personas, 
garantizando así el éxito (Vilalta, 2020).

Desde una perspectiva integradora educativa basada en las tec-
nologías y la transferencia de conocimiento hay que destacar 
la relevancia de la evaluación formativa del aprendizaje como 
una práctica que está integrada en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Tienen un doble objetivo: por un lado, verificar la eficacia de 
los procesos formativos, si el alumnado ha conseguido apren-
der lo esperado en el tiempo indicado, y, por otro lado, generar 
un entorno de enseñanza-aprendizaje bidireccional entre el 
alumnado y profesorado, posibilitando una formación flexible.

El éxito de estos métodos de evaluación formativa depende de su 
nivel de adaptación al medio utilizado para la provisión remota del 
servicio educativo (UNICEF, 2021) (Figura 2).

Figura 2. Métodos de evaluación formativa según el medio de 
provisión. Fuente: UNICEF (2021, p. 27).
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Así, en este proceso de evaluación formativa del aprendizaje, el 
alumnado y el profesorado universitario comprueban la calidad y 
eficacia de la producción de piezas multimedia (video-animaciones) 
implementadas por las familias, profesorado de Educación Infantil y 
profesionales de los CAIT, contribuyendo así a la prestación remota 
del servicio educativo, tanto para las familias como para las escuelas.

III.  LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 
PARA SU IMPLICACIÓN EN LA CREACIÓN DE 
RECURSOS APLICADOS A LOS CAIT, ESCUELA Y 
FAMILIAS.

En la sociedad digital, humanidades y ciencia digital, es significa-
tivo el auge de las investigaciones que se centran en la efectividad 
de los lenguajes audiovisuales para generar TC. En materia de salud, 
Garzón-Orjuela et al. (2019) estudian la eficacia y resultados de los 
métodos y estrategias de TC en los lenguajes audiovisuales, compa-
rándolos con otros lenguajes dirigidos a la mejora de determinados 
aspectos de la salud en la población. Puntualizan en la efectividad 
de los lenguajes audiovisuales para la mejora de la salud a nivel in-
dividual y colectivo. Revelando evidencias de que los productos au-
diovisuales (vídeos, multimedia, grabaciones, audios unidos a imagen 
audiovisual) muestran una mejor TC en grupos específicos, siendo 
esta una línea de investigación en la cual se continúa trabajando para 
mejorar la calidad de la evidencia.

El lenguaje audiovisual se define mediante los elementos concep-
tuales, simbólicos, etc., que permiten la comunicación a través de 
una narrativa morfológica, sintáctica, estética, visual y audiovisual 
y didáctica que permite leer, comprender y crear imágenes que nos 
representan en la cultura actual (Soto-Solier & Villena Soto, 2022). En 
el contexto de la cultura digital, la comunicación visual y audiovisual 
destaca por su carácter multisensorial, facilitando la alfabetización e 
integración global de la información.
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Los lenguajes audiovisuales posibilitan el desarrollo de la sensi-
bilidad y creatividad en los procesos cognitivos a través de los 
múltiples estímulos afectivos y experienciales. 

En este caso, es una prioridad la instrucción de los nuevos docentes 
y expertos de la educación en metodologías digitales para la mejora 
de la praxis educativa. Para conseguirlo se desarrolla un modelo de 
Aprendizaje-Servicio, el E-Aprendizaje-Servicio (E-ApS), que se define 
como una enseñanza que involucra a los participantes a través de 
las tecnologías en la investigación, el servicio, la reflexión y la acción 
(Dailey-Herbert et al., 2008; Malvey et al., 2006). Como indica Ma-
yor-Paredes (2021), el objetivo de este modelo es vincular teoría y 
prácticas, suscitar el desarrollo personal y social de los estudiantes y 
fomentar el trabajo colaborativo entre las diversas instituciones. En el 
estudio que se presenta, la alianza entre la institución universitaria, 
CEIP, CAIT y familias.   

La creación de recursos y contenidos digitales ha permitido de-
sarrollar modelos educativos activos como el E-ApS, promovien-
do nuevas formas de explorar, adquirir y transmitir conocimientos. 
Entre las plataformas o repositorios de recursos educativos digi-
tales de referencia destacan Procomún (https://procomun.intef.es/), 
creada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Forma-
ción del Profesorado (INTEF), un catálogo de recursos didácticos en 
coherencia con el currículo de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria, Formación Profesional y Bachillerato, generado por European 
Schoolnet, el cual se vincula al movimiento de Recursos Educativos 
Abiertos (REA) (http://www.eun.org/home) y Prácticas Educativas 
Abiertas en Europa. También destacan la Open Course Ware Con-
sortium (http://www.ocwconsortium.org/), EduTube (http://edutube.
org) e I–Infantil, en Canarias (https://www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/ecoescuela/recursoseducativos/). Así como los Proyectos 
Educativo, Digital, Innovador y Abierto EDIA y CREA, repositorio 
de recursos educativos en abierto para el desarrollo de acciones y 
creación de dinámicas para la transformación digital y métodos de 
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enseñanza y aprendizaje respaldados por la UNESCO y el modelo 
de Educación Abierta.

En consecuencia, teniendo la referencia de la literatura expuesta, como 
investigadoras desarrollamos un estudio en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Granada, permitiendo la creación de una red 
de conocimiento entre la Universidad (profesorado y estudiantes), CEIP 
(profesorado, alumnado y familias) y CAIT (profesionales, alumnado y 
familias) (Figura 3). El producto de esta red ha sido la creación de los tres 
programas ya referidos anteriormente y la videoteca relacionada con los 
mismos: FEJYLEN, FEJYLENVAL, FEJYFAM y DIGIFELEN, respectivamente. 
Estos programas están basados en dicho modelo de E-ApS y en el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Figura 3. Mapa conceptual TCT “Tercera misión” de la 
Universidad. Proyectos FEJYLEN, FEJYLENVAL, FEJYFAM y 
Videoteca DIGIFELEN 

Para la formación del alumnado universitario se diseñó un plan de 
intervención, considerando la formación de habilidades digitales de los 
estudiantes universitarios, la efectividad de sus producciones (video-ani-
maciones) y las necesidades concretas del alumnado de la etapa de 
Primera Infancia. Este plan constó de cinco etapas: (1) Introducción del 
concepto. Inicialmente, este enfoque se introdujo en las guías docentes 
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de las materias relevantes impartidas por los profesores; (2) Evaluación 
inicial. Las competencias digitales de los participantes fueron evaluadas 
antes de la formación mediante el Cuestionario de Competencias Digita-
les en la Educación Superior (CDES), administrado online. Consentimien-
to implícito al completar el cuestionario CDES; (3) Formación remota. 
Los universitarios realizaron una capacitación online para elaborar las 
video-animaciones educativas adaptadas a las Unidades Didácticas In-
tegradas (UDIs). Fue necesario que utilizaran sus conocimientos previos 
en las áreas de Expresión Visual y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o Psicología del Desarrollo; (4) Monitoreo. La facultad 
de la universidad supervisó los recursos creados. Posteriormente, se se-
leccionaron aquellos de mayor calidad según los criterios marcados por 
la Norma UNE 71362 de calidad de los materiales educativos digitales. 
Las video-animaciones seleccionadas se integraron luego en el currículo 
educativo de los centros participantes; y (5) Evaluación posterior a la 
capacitación. Después de la fase de formación, las competencias digitales 
de los participantes fueron evaluadas nuevamente a través de evaluacio-
nes en línea (Hervás-Torres et al., 2024).

Cada video-animación partió de una historia (storytelling), si-
guiendo el desarrollo para la creación de una narrativa de carácter 
multimodal (incluye vídeos, efectos en los sonidos, texto, etc.) utili-
zando la plataforma Genial.ly. En dicha historia se produce y diseña 
un juego donde se trabajan las FE con diferentes niveles de dificultad  
con la finalidad de atender a la diversidad del alumnado infantil. El 
objetivo final de estas Storytelling era mejorar las FE a través de las 
actividades relacionadas con atención, memoria, organización, plani-
ficación, control, flexibilidad, inhibición y supervisión. En el caso de 
FEJYLEN para contar las historias se utilizó el vocabulario relacionado 
con las Unidades Didácticas Individualizadas (UDIs) de otoño, familia, 
invierno y navidad. Con FEJYLENVAL se utilizó el vocabulario referi-
do a los valores de ecología, respeto a lo demás, solidaridad, expresar 
emociones, convivencia y autocontrol. Mientras que en FEJYFAM las 
historias se desarrollaron en el contexto de las rutinas familiares (Be-
llido-González et al., 2022).
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Se presenta como ejemplo la video-animación “Ayudemos a 
nuestro planeta”. Propuesta para los estudiantes de tres años, donde 
se pretende, por un lado, trabajar la FE de planificación, es decir, la 
capacidad para seleccionar y desarrollar planes o estrategias necesa-
rias para completar una tarea, y por otro, se trata de transmitir el 
valor de la ecología. Así, se diseña una historia mediante Genial.ly 
llamada: “Ayudemos a nuestro planeta”. En dicha historia, relacionada 
con la ecología, se trabaja la FE planificación a través de un juego que 
presenta dos niveles de dificultad, con la idea de que el mismo se 
adapte a la diversidad del alumnado. El juego lleva por título ¿Cómo 
te lavas las manos?: 

h t tp s : / / v iew. gen i a l . l y/618b99956d40dc0e1bb86033 /
presentation-storytelling-ecologia-planificacion

Estos recursos audiovisuales fueron implementados por las fami-
lias, profesorado y profesionales de los CAIT. El profesorado uni-
versitario ha supervisado todo el proceso para ello ha utilizado las 
herramientas de PRADO como rúbricas y talleres, las aplicaciones 
de Google relacionadas con la docencia y videoconferencia (Belli-
do-González et al., 2022).

IV. ETAPAS Y PASOS SEGUIDOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN. DESCRIPCIÓN.

El profesorado de las asignaturas mencionadas anteriormente ha 
diseñado unas “prácticas en contextos naturales” incluidas en las 
Guías Docentes de las asignaturas mencionadas para dar respuesta a 
la preocupación del alumnado universitario respecto a poder desa-
rrollar “unas prácticas reales” (Bellido-González et al., 2022). 

FASE 1. FORMACIÓN PREVIA. El profesorado universitario tu-
torizó y guió al alumnado universitario en estas actividades cir-
cunscritas en las Guías Docentes de dichas asignaturas. Para la 
realización de las storytellings o video-animaciones se distribu-
yeron en 12 sesiones prácticas: una sesión de instrucción en FE, 
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una sesión para  el desarrollo de una storytelling, una sesión ex-
plicativa sobre cómo utilizar la plataforma Genial.ly, una sesión 
para guiar en la creación de guiones  y ocho sesiones para el 
desarrollo del material.

FASE 2. CREACIÓN DE VIDEO-ANIMACIONES. El alumnado 
universitario elaboró los diferentes recursos educativos audio-
visuales digitales e interactivos (video-animaciones) relacionados 
con la mejora del desarrollo de las FE identificadas anterior-
mente, habilidades lingüísticas y UDIs, educación en valores y/o 
rutinas familiares en la etapa de educación infantil, utilizando 
materiales educativos audiovisuales, digitales e interactivos me-
diante la plataforma digital Genial.ly. 

FASE 3. CONTROL DE CALIDAD. Se realizaron sesiones de revi-
sión detallada de cada video-animación con la finalidad de que 
se contengan los quince criterios de la UNE (2017), (ITLET, Norma 
71362, 2020) (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017) 
los principales criterios que definen la calidad de los materiales 
educativos digitales, su eficacia didáctica, tecnológica y de accesibi-
lidad, tenidos en cuenta para la creación de la videoteca DIGIFELEN. 
La calidad de los Recursos Educativos Digitales se puede valorar a 
partir de los 15 criterios establecidos (ITLET, Norma 71362, 2020). 

FASE 4. DIFUSIÓN LAS CREACIONES. Estos materiales se di-
fundieron entre los centros participantes y familias para su 
visionado durante los cursos escolares 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024, con una duración de alrededor de 10 minutos en dos 
sesiones semanales en las clases y posteriormente las familias. 
Previamente, los Consejos Escolares de los Centros aprobaron la 
participación en los proyectos FEJYLEN, FEJYLENVAL, FEJYFAM.

FASE 5. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CREADOS. El pro-
fesorado de los CEIP y los profesionales de los CAIT aplicaron 
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dichos recursos y los evaluaron. El alumnado de los CEIP y CAIT 
usó dichos recursos audiovisuales. Asimismo, para incrementar 
estas habilidades, se les propuso a las familias que contribuyeran 
a la generalización de los aprendizajes, usando dichos materiales 
en el medio familiar, además de contar con su valoración. No 
obstante, se indicó previamente las pautas necesarias para la co-
laboración de todos los participantes.

FASE 6. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. El profesorado universi-
tario supervisó todo el proceso utilizando la plataforma PRADO 
como medio de difusión, concreción de tutorías grupales y/o in-
dividuales de manera presencial o por videoconferencia, además 
de rúbricas indicativas de los puntos a valorar.

Finalmente, durante el progreso de estos programas, las docentes 
universitarias desarrollaron diversas sesiones de monitorización con 
los docentes-tutores de los CEIP y familias para conocer el desa-
rrollo de las sesiones, posibles dificultades, etc., además de comple-
tar registros online con los que evaluar la evolución e impacto de 
las diferentes ediciones. De esta manera, se trataba de comprobar 
la mejora de las competencias digitales y audiovisuales del alumna-
do universitario, difundiendo los recursos y resultados a la comu-
nidad educativa, en un proceso de transferencia a través de la red 
Universidad-Escuela-Familia.

V.  CONCLUSIONES

El profesorado de los CEIP y profesionales de los CAIT valoraron 
de manera positiva la adecuación de las video-animaciones creadas a 
los objetivos planteados en cada uno de los cursos de aplicación de 
estas, obteniendo unas puntuaciones situadas en los niveles más altos 
de la escala de evaluación utilizada (la media de las puntuaciones se 
situaba en el intervalo 3-5 de una escala likert de 5 puntos). Estos 
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datos han supuesto una retroalimentación positiva para el alumnado 
universitario.

Las familias también evaluaron la implementación de los recursos 
audiovisuales creados por el alumnado universitario e incluso sugi-
rieron modificaciones para mejorarlos.

Por consiguiente, podríamos confirmar que la transferencia de 
conocimiento desde el ámbito universitario a la sociedad educativa 
y viceversa ha mostrado cierta evidencia, desde las aportaciones rea-
lizadas por las familias, docentes y profesionales, con respecto a la 
idoneidad y aplicación de los materiales audiovisuales creados por el 
alumnado universitario. Todo ello ha aportado información confiable 
en relación con la evaluación formativa del alumnado universitario.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer la tercera misión de la universidad respecto a la 
transmisión eficaz y eficiente del conocimiento de la universi-
dad a la sociedad.

2. Discriminar los métodos de evaluación formativa.
3. Argumentar las ventajas de la tecnología en la prestación remota 

del servicio educativo a los menores.
4. Identificar las conexiones entre la red de transferencia Universi-

dad-CAIT-Escuela-Familias y el enfoque de Prácticas Centradas 
en la Familia y en entornos naturales.
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ACTIVIDADES

1. Debatir sobre el modelo de red de “hélice cuádruple”.
2. Presentar aportaciones en relación con la evaluación formativa 

del alumnado. 
3. Descubrir los hitos principales de la red de transferencia 

Universidad-CAIT-Escuela-Familias.
4. Relacionar las aportaciones de la tecnología con las oportuni-

dades de aprendizaje de los menores en sus entornos naturales, 
familia y escuela. 
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