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ൡ൦ 

PRÓLOGO 

 

 

 

unque el cambio de siglo ocurriera hace unas décadas, el 
paso de uno a otro no se hizo tan patente hasta finales de 
2019, cuando un nuevo virus empezara a amenazar el con-
tinente asiático y rápidamente se extendiera a todo el 

mundo. Ciertamente casi en todo el “primer mundo”, se habían introdu-
cido cambios propios de la era tecnológica, pero de manera complemen-
taria o accesoria, hasta que, a mediados de 2020, la pandemia mundial 
obligó a todas y cada una de las personas a modificar su forma de vida, 
a replantearse su sistema de relaciones, de comunicación, de trabajo, in-
tensificado el uso de las tecnologías de manera prioritaria, o casi, exclu-
siva. Todos los sectores se vieron involucrados, y la educación, como 
pilar fundamental de la sociedad, no quedó inmune.  

Los estudiantes, sus familias, y el profesorado de todos los niveles edu-
cativos tuvieron que adaptar la enseñanza presencial, tradicional y co-
nocida, a una versión on-line, síncrona y/o asíncrona; tuvieron que 
aprender a enseñar y aprender de otro modo, y muchos de los cambios, 
que anteriormente, se producían lentamente, tuvieron que acelerarse, de 
un día para otro.  

El periodo pre-covid, post-covid, ha supuesto el cambio definitivo de 
siglo en lo que se refiere al uso de las tecnologías en la vida diaria de los 
centros educativos, y además ha permitido un replanteamiento de las 
metodologías docentes, de manera que, si otra vez hubiera que volver a 
confinarse, tanto los estudiantes, como el profesorado estén mejor pre-
parados.  

Por otro lado, el ámbito de las emociones y la salud mental, también se 
ha resentido, y los centros educativos deben poner más atención este 
aspecto. Recuperar la confianza, reestablecer los lazos humanos perdi-
dos y normalizar la comunicación detrás de las mascarillas, no ha 
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resultado fácil para nadie, pero es necesario hacerlo. Enseñar y aprender 
con distancia social, identificar y expresar emociones sin ver los rostros 
completos, también ha supuesto un aprendizaje para todos, y llevar a 
cabo innovaciones en las aulas para aprender a vivir con estos cambios, 
sigue suponiendo un reto.  

Esta obra colectiva se realiza con el objetivo de recopilar un gran nú-
mero de investigaciones, estudios, experiencias y reflexiones realizadas 
por profesionales de diferentes países y niveles educativos, a fin de co-
nocer cómo se está transformando la educación durante el SXXI, y ser-
vir de referencia para seguir produciendo los cambios necesarios. Es por 
ello por lo que el lector o lectora encontrará algunos capítulos en inglés. 

En la primera parte de este libro se recogen una serie de propuestas for-
mativas para los futuros profesionales de la Educación que, sin duda, 
contribuirán a llevar a sus aulas recursos y estrategias propias de la 
época en la que les ha tocado vivir.  

Para facilitar su lectura y servir al interés de las personas que lo tengan 
entre sus manos, los capítulos se han organizado en tres secciones, co-
rrespondientes a cada nivel educativo; así, la primera sección se dedica 
a Educación Infantil y Primaria, la segunda a la Educación Secundaria 
y la tercera a la Educación Superior. En estos capítulos pueden encon-
trar diversidad de temas y áreas, por ejemplo, en el ámbito de la Edu-
cación Infantil, se recogen estudios sobre Gamificación para aprender 
Matemáticas, Aprendizaje-Servicio realizado durante los recreos, el 
desarrollo de competencias emocionales, el uso de Flipped Classroom, 
el modelo TPACK o la puesta en práctica de técnicas de Aprendizaje 
Cooperativo. En Educación Secundaria se trabaja la competencia em-
prendedora, cuyo desarrollo también debe intensificarse en el periodo 
tras pandemia, por lo que a nivel económico ha provocado; y diferentes 
modelos de enseñanza del Inglés, entre otros; y en Educación Superior, 
se refuerzan los aspectos tecnológicos, como LMS y sistemas inteli-
gentes de tutorización para facilitar el acompañamiento del alumnado, 
la inteligencia artificial aplicada a la organización educativa; así como 
propuestas que facilitan la cooperación y el aprendizaje compartido 
entre docentes, a través de la creación de comunidades de prácticas 
profesionales y redes de colaboración interinstitucionales. 
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La segunda parte del libro está dedicada a diferentes metodologías que 
facilitan la participación y el aprendizaje del alumnado mediante su im-
plicación personal en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es lo que se 
conoce bajo el nombre de metodologías activas, y que rompen la posi-
ción y relación tradicional entre docentes y discentes. Al igual que en la 
primera parte, los capítulos se han ordenado por etapas educativas. Así 
en las primeras etapas de Infantil y Primaria, podrán conocer cómo apli-
car el juego o las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
áreas de Ciencias Sociales, Matemáticas, o como medio para atender la 
diversidad, así como estrategias para prevenir los conflictos en el aula. 
En la etapa de Secundaria se incluyen innovaciones para desarrollar el 
pensamiento crítico, investigaciones sobre las actitudes de los profeso-
res sobre las UDL en Grecia, así como otras metodologías activas apli-
cadas en Ciencias y Matemáticas. Por último, en la Enseñanza Superior, 
se recogen ejemplos de diferentes áreas de conocimiento, tales como 
Ciencias Forenses, Jurídicas, Geografía o Actividad Física y Deportiva, 
tanto en grados como en másteres universitarios, demostrando que la 
gamificación, el ABP, el uso de códigos QR, entre otras innovaciones 
pueden llevarse a cabo en cualquier edad, aportando grandes beneficios 
a los estudiantes. También se muestran innovaciones para desarrollar 
competencias comunicativas, emprendedoras, de cooperación y corres-
ponsabilidad, entre otras. 

Los coordinadores deseamos que este libro, que se ha realizado con tanto 
cariño y dedicación por parte de tantos autores y autoras, profesionales 
de la Educación en diferentes rincones del mundo, sea una palanca que 
anime al cambio y sirva de inspiración para la innovación y la mejora 
continua a aquellos lectores y lectoras que se adentren en sus páginas. 

Muchas gracias. 
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MARÍA DEL CARMEN CORUJO-VÉLEZ 
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1. INTRODUCCIÓN  

El entorno educativo actual está sometido a un continuo cambio. Las 
modificaciones en el clima, el estado actual de pandemia, el avance tec-
nológico y su consecuente integración en el proceso educativo están 
contribuyendo a la “provisión remota del servicio educativo” (Hidalgo 
y Aliaga, 2020).  

En este contexto, conviene analizar las características de la provisión 
remota de la educación frente a la educación a distancia, con la cual tiene 
elementos comunes y diferenciadores. A continuación, se reflexiona so-
bre la enseñanza virtual y el uso de los recursos audiovisuales interacti-
vos en el proceso enseñanza–aprendizaje. Posteriormente, se explica el 
modelo de E-Aprendizaje-Servicio (E-ApS) utilizado en los proyectos 
“Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Granada. Desarrollo de las 
funciones ejecutivas y del lenguaje en aulas inclusivas de Educación In-
fantil -FEJYLEN-” (2020) y “Más Educación Inclusiva, más inclusión 
en la Educación. Un modelo de aprendizaje-servicio en la era digital 
para una Educación Inclusiva de calidad -FEJYLENVAL- (2021). Fi-
nalmente, se describe y analiza el método de evaluación formativa para 
las prácticas vinculadas a ambos proyectos. 
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1.1. PROVISIÓN REMOTA DEL SERVICIO EDUCATIVO VERSUS EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

En sus comienzos, la educación a distancia se construyó sobre un mo-
delo de estudio individual, en el cual cada persona organiza su propio 
aprendizaje utilizando los materiales educativos proporcionados por el 
profesorado universitario. 

La evolución tecnológica y la llegada de internet permite que la educa-
ción a distancia consiga una versatilidad insospechada hasta este mo-
mento. De tal manera que, determinadas metas, hasta ese momento inal-
canzables, se hacen posibles como, por ejemplo: incrementar la capaci-
dad de almacenamiento de los recursos, mantener una comunicación di-
námica con los docentes y compañeros y, lo que es más importante, ges-
tionar el aprendizaje de manera adaptativa e inteligente (UNICEF, 
2021). 

En el contexto actual de pandemia, la respuesta educativa no se puede 
considerar una modalidad de educación a distancia ya que los modelos 
educativos no coinciden. En la educación a distancia se trata de aplicar 
un modelo de estudio individual cuyos contenidos se adaptan a un for-
mato digital de utilización masiva, aplicando estrategias para afrontar 
las posibles dificultades de aprendizaje y memorización. En lo que res-
pecta a la provisión remota se ha tratado de adaptar los mismos progra-
mas que fueron diseñados para la presencialidad del servicio educativo, 
la adaptación de los contenidos pensados para la presencialidad es limi-
tada, no todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de acceso a los 
medios de provisión remota (UNICEF, 2021). 

No obstante, ambas respuestas educativas coinciden en la utilización de 
medios digitales y en la utilización de las características de la enseñanza 
virtual. 

1.2. LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

Actualmente, la enseñanza virtual ha tomado una gran presencia en la 
educación. De tal manera que, en Estados Unidos y algunos países eu-
ropeos, el 96% de los programas ya son virtuales. En marzo de 2020, las 
descargas de Apps en educación han incrementado un 90% a nivel 
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mundial, destacando el Reino Unido con un 150% y Australia con un 
200%. En España, este incremento se ha visto impulsado por el estado 
actual de pandemia. Al igual que, la descarga de Apps educativas se ha 
visto aumentada en un 120% (Marquina et al., 2022). 

En esta situación conviene definir la enseñanza virtual y especificar las 
características de los “entornos de aprendizaje virtual”. De manera ge-
neral se puede decir que la enseñanza virtual es una modalidad educativa 
en la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a través de in-
ternet, mediado por las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs). Sin embargo, esta es una definición muy amplia e interesa co-
nocer ¿qué es específico de los entornos virtuales de aprendizaje? Si-
guiendo a Dillenbourg (2000) se concreta en: las interacciones educati-
vas ocurren en un espacio o entorno diseñado para ello, el rol del alumno 
es activo, multiplicidad de modalidades de enseñanza facilitadas por la 
gran cantidad de recursos disponibles, flexibilidad espacio/temporal, 
material extenso, rol motivador del tutor, y por último destacar que la 
mayoría de los entornos virtuales se superponen con los entornos físicos.  

La enseñanza virtual sucede en un entorno digital y precisa de los recur-
sos y dispositivos que ofrecen las TICs, como el aula virtual (LMS), 
cursos MOOC, Open Course Ware (OCW), cursos en abierto, reposito-
rios institucionales, mobile learning, gamificación, social media y reali-
dad aumentada (Bozkur et al., 2015).  

1.3. MODELO E-APRENDIZAJE-SERVICIO. TRANSFERENCIA DEL CONOCI-

MIENTO UNIVERSIDAD-COMUNIDAD ESCOLAR 

En este contexto, se hace necesario la formación de los futuros maestros, 
maestras y profesionales de la educación en metodologías digitales al ser-
vicio de la práctica educativa. Para conseguir este objetivo se ha desarro-
llo un modelo de E-Aprendizaje-Servicio o E-ApS definido como una pe-
dagogía integrante dónde se involucra a los participantes mediante la tec-
nología en la indagación cívica, el servicio, la reflexión y, por último, la 
acción (Dailey-Herbert, et al., 2008; Malvey, et al., 2006). Las finalidades 
de este modelo enumeradas por Mayor Paredes (2021) consisten en: 
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a. Vincular teoría y práctica. 
b. Promover el desarrollo personal, estudiantil y social del alum-

nado. 
c. Favorecer el trabajo colaborativo entre instituciones. En nues-

tro estudio la colaboración se realiza entre la Universidad y 
los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIPs). 

En consecuencia, en este estudio se ha llevado a cabo un proceso de 
transferencia del conocimiento en dos direcciones: desde la Universidad 
a los CEIPs y desde la realidad de los centros a la formación universita-
ria. Así, se han creado los programas FEJYLEN y su continuidad FE-
JYLENVAL. Ambos son programas basados en un modelo de E-ApS 
para el desarrollo de las funciones ejecutivas (FE) y lenguaje -en la edi-
ción de FEJYLEN-. Se añade el lenguaje referido a los valores en la 
edición de FEJYLENVAL. Ambos se han desarrollado en la etapa de 
Educación Infantil (EI). Se han organizado dos líneas de intervención: 
(a) el alumnado universitario tutorado por el profesorado ha elaborado 
videoanimaciones para trabajar las FE, y (b) el profesorado de los CEIPs 
aplica estos recursos y los evalúan proporcionando un feedback al alum-
nado universitario. 

1.4. EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA TRANSFERENCIA EN EL CONTEXTO 

DEL PROGRAMA FEJYLENVAL 

Desde esta perspectiva integradora del proceso educativo, se requiere 
una evaluación formativa de acuerdo con los medios utilizados para las 
prácticas vinculadas con la provisión remota de educación. 

La evaluación formativa del aprendizaje es una actividad que pertenece 
al proceso general de enseñanza-aprendizaje y cumple dos funciones; 
por un lado, verificar si los estudiantes han logrado aprender lo que se 
espera que aprendan en un periodo de tiempo dado, y por el otro lado, 
retroalimentar a los estudiantes y a los docentes sobre el proceso de 
aprendizaje a fin de que cada uno ajuste sus prácticas. 

Los métodos de evaluación formativa se deberán adaptar al medio utili-
zado para la provisión remota del servicio educativo. Estos métodos se 
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recogen en el informe de UNICEF (2021) sobre evaluación formativa y 
se estructuran en función del medio utilizado (Tabla 1).  

TABLA 1. Métodos de evaluación formativa según el medio de provisión 

Provisión con material im-
preso, radio y TV 

Provisión con medios digitales 
asincrónicos  

Provisión con medios digitales 
sincrónicos  

1. Autoevaluación 
2. Evaluaciones escritas 
3. Proyectos 
4. Producción de textos 
5. Entrevistas por teléfono 
6. Portafolios  

1. Autoevaluación 
2. Evaluaciones escritas 
3. Proyectos 
4. Producción de textos 
5. Entrevistas por teléfono  
6. Portafolios  

1. Autoevaluación 
2. Evaluaciones escritas 
3. Proyectos 
4. Producción de textos 
5. Entrevistas por teléfono  
6. Portafolios  

 

7. Producción de piezas multi-
media  
8. Evaluación de pares 
9. Foros temáticos, sesiones 
de preguntas-respuestas, 
blogs y wikis  
10.Trabajos en grupo  

7. Producción de piezas multi-
media  
8. Evaluación de pares 
9. Foros temáticos, sesiones 
de preguntas-respuestas, 
blogs y wikis  
10.Trabajos en grupo  

  

11. Portafolios electrónicos  
12. Presentaciones 
13. Debates 
14. Evaluaciones orales 
15. Juegos o competencias en 
línea 
16. Exámenes o Cuestionarios 
adaptativos  

Fuente: UNICEF (2021) 

En este trabajo, se analiza la evaluación que el profesorado de los CEIPs 
realiza sobre la producción de videoanimaciones o piezas multimedia 
creadas por el alumnado universitario de acuerdo a la provisión con me-
dios digitales asincrónicos. El alumnado ha sido formado en el contexto 
de los programas FEJYLEN y FEJYLENVAL y ha dispuesto en la pla-
taforma de docencia de la Universidad de Granada (UGR), PRADO, de 
los archivos de trabajo con toda la información para la creación de las 
videoanimaciones y de la herramienta Genial.ly para construir las vi-
deoanimaciones. Todo ello está disponible para ser utilizado en este y 
en otros trabajos. El alumnado podía consultar al profesorado y dialogar 
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y cooperar con sus pares para resolver las posibles dificultades en el 
proceso de creación multimedia (ver Metodología/procedimiento). 

Para la retroalimentación de la producción multimedia se proyectaron 
videos grabados en el aula de EI mientras se aplicaron las videoanima-
ciones (con los permisos correspondientes de los padres). 

2. OBJETIVOS 

Desde esta perspectiva de transferencia del conocimiento, se tratará de 
implicar a la comunidad educativa con un doble objetivo.  

 Desarrollar las competencias digitales necesarias para la vida 
académica, laboral y profesional en el alumnado participante 
perteneciente a la titulación del Grado de Educación Infantil. 

 Evaluar la producción de videoanimaciones realizadas por los 
estudiantes universitarios mediante la retroalimientación de su 
aplicabilidad por parte del profesorado de los CEIPs. 

3. METODOLOGÍA 

Se ha diseñado un estudio longitudinal prospectivo, iniciado en el curso 
académico 2020-2021 con docencia no presencial, continuado en el 
curso actual 2021-2022 con docencia presencial. 

3.1. MUESTRA 

En total han participado 225 alumnos y alumnas universitarios que han 
cursado la asignatura de Atención Temprana en el Desarrollo Infantil 
del Grado de Educación Infantil. En el curso académico 2020-2021 par-
ticiparon 112 estudiantes y en el curso académico 2021-2022 participa-
ron un total de 113 estudiantes.  

En el curso académico 2020-2021se realizaron 108 videoanimaciones, 
de las cuales se seleccionaron 48, dos por cada FE de las 8 FE que se 
trabajaron y por cada grupo de edad (3, 4, y 5 años). De estas, 31 fueron 
evaluadas por las 3 profesoras del CEIP participante. 
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En el curso académico 2021-2022 se realizaron 109 videoanimaciones, 
de ellas se seleccionaron 48, igualmente 2 videoanimaciones por FE y 
por lo tres grupos de edad. Se realizaron 98 evaluaciones, en las que 
participaron 6 profesoras de los CEIPs participantes. 

3.1.1. Instrumentos utilizados 

1. Protocolo de creación de videoanimaciones: Documento elabo-
rado ad hoc por las tres docentes del proyecto, donde se incluían 
las instrucciones y pautas de elaboración de las videoanimacio-
nes. Material disponible en PRADO, plataforma de docencia de 
la UGR, lo cual permite tenerlo disponible para su consulta en 
cualquier momento. 

2. Videoanimaciones: Son recursos educativos digitales. Han sido 
construidas por el alumnado universitario y tutoradas por el pro-
fesorado universitario, para trabajar las FE de atención, memo-
ria, organización, planificación, control emocional, supervisión, 
flexibilidad e inhibición. 

3. Genial.ly: Herramienta que permite generar contenidos digitales 
interactivos. 

4. Rúbrica para evaluar la aplicabilidad de las videoanimaciones 
(sometida a la evaluación de inter-jueces): Documento elabo-
rado ad hoc que sirve para valorar las videoanimaciones". Se de-
finen tres criterios: motivación del alumnado de EI, nivel ade-
cuado a la edad (3,4, y 5 años), y utilidad para el desarrollo cog-
nitivo. Estos criterios se evalúan mediante una escala Likert de 
1 a 7 puntos. 

3.1.2. Procedimiento 

El profesorado de la asignatura Atención Temprana impartida en el 
Grado de Educación Infantil (Facultad de Ciencias de la Educación) ha 
diseñado unas prácticas de campo o “prácticas en contextos naturales” 
incluidas en las Guías Docentes de dichas asignaturas con la finalidad 
de responder a la solicitud que el alumnado universitario ha venido ma-
nifestando para desarrollar “unas prácticas reales” relacionadas con la 
mejora del desarrollo del lenguaje y FE utilizando materiales educativos 
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audiovisuales. Estas actividades y materiales audiovisuales fueron apli-
cados en diferentes CEIPs por parte de los docentes-tutores del segundo 
ciclo de EI, durante los cursos escolares 2020-2021 y 2021-2022, en dos 
sesiones semanales de unos 10-15 minutos máximo. El profesorado uni-
versitario ha supervisado todo el proceso para ello ha utilizado las he-
rramientas de PRADO como rúbricas y talleres, y las aplicaciones de 
Google relacionadas con la docencia y videoconferencia. 

A lo largo de la aplicación del programa, el profesorado de la UGR ha 
realizado diferentes sesiones de seguimiento con docentes-tutores y fa-
milias, así como se completaron registros online con los que conocer la 
evolución del mismo. 

El alumnado universitario se organizó en grupos de cuatro o cinco per-
sonas para las sesiones de las actividades prácticas de la asignatura in-
dicada anteriormente. En estas actividades prácticas el alumnado creó 
una videoanimación para cada FE y para cada edad (3,4 ó 5 años), siendo 
adaptadas a las características evolutivas propias de cada edad. 

Cada videoanimación se creó montando una historia contada (storyte-
lling). Se ha seguido un proceso de creación de una narrativa de carácter 
multimodal (incluye imágenes, vídeo, efectos de sonido, texto, entre 
otros) y se han utilizado como herramienta básica la plataforma de Ge-
nial.ly. En relación con esta historia se diseñan un juego para cada FE 
con dos niveles de dificultad para atender a la diversidad del alumnado 
de EI. Su finalidad fue mejorar las FE de “Memoria”, “Atención”, “Pla-
nificación”, “Organización”, “Flexibilidad”, “Control Emocional”, “In-
hibición” y “Supervisión”. En la primera edición del proyecto estas vi-
deoanimaciones también tuvieron como objetivo mejorar el vocabulario 
referido a las Unidades Didácticas Individualizadas (UDIs) de “Otoño”, 
“Familia”, “Invierno” y “Navidad”. En la segunda edición, además tu-
vieron un objetivo añadido que consistió en fomentar el vocabulario re-
ferido a los valores de “Convivencia”, “Respeto a lo demás”, “Solidari-
dad”, “Ecología”, “Expresar emociones” y “Autocontrol”. 

A continuación, se presenta el ejemplo de una videoanimación “Ayude-
mos a nuestro planeta”. Dirigida al alumnado de tres años. La FE que se 
pretende trabajar con la storytelling es la planificación, es decir, la 



൨൨ 

capacidad para seleccionar y desarrollar planes o estrategias necesarias 
para completar una tarea. Con el objetivo de: generar, evaluar y ejecutar 
un plan, así como el automonitoreo y el control de impulsos. Para enla-
zar con el nudo de la historia que trata de transmitir el valor de la ecolo-
gía, se ha creado creado una actividad interactiva diseñada, con la pla-
taforma digital Genial.ly, relacionada con el conflicto de la misma, se 
llama: “La tierra necesita ayuda”. En este, encontramos un juego con 
dos niveles diferentes de dificultad para adaptarse a la diversidad del 
alumnado. El juego titulado ¿Cómo te lavas las manos? Tiene como ob-
jetivo la planificación del proceso de lavado de las manos.  

Enlace a la videoanimación “Ayudemos a nuestro planeta”: 
https://view.genial.ly/618b99956d40dc0e1bb86033/presentation-
storytelling-ecologia-planificacion 

3.1.3. Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo correspondiente a la evaluación for-
mativa basada en la rúbrica sobre la aplicabilidad de las videoanimacio-
nes creadas por el alumnado universitario. Además, se realizó un análi-
sis comparativo de las evaluaciones realizadas en docencia no presencial 
versus presencial. 

4. RESULTADOS 

Se analizaron cada uno de los criterios utilizados para evaluar la aplica-
bilidad de las 79 videoanimaciones creadas por el alumnado universitario 
y aplicadas al alumnado de EI. Según el nivel de motivación los docentes 
consideran que el 34,11% de las videoanimaciones (puntuación sobre 7) 
tienen un buen nivel motivante para el alumnado de EI (Figura 1). 
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FIGURA 1. Valoración de las videoanimaciones construidas por el alumnado universitario 
según el grado de motivación del alumnado de EI.  

 
Fuente: elaboración propia 

Nivel adecuado a la edad edad de los niños a los cuales van dirigidas 
las videoanimaciones. El profesorado de EI considera que el 59,69% de 
las videoanimaciones (puntuación entre 6-7 puntos) tienen el nivel que 
corresponde a la edad para la cual se han creado (Figura 2). 

FIGURA 2. Valoración de las videoanimaciones construidas por el alumnado universitario 
según la adecuación al curso de EI. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Utilidad que tienen las videoanimaciones para entrenar las FE. El pro-
fesorado valora que el 62,02% de las videoanimaciones creadas (pun-
tuación entre 6-7 puntos) contribuyen al desarrollo cognitivo del alum-
nado de EI (Figura 3). 

FIGURA 3. Valoración de las videoanimaciones construidas por el alumnado universitario 
según su utilidad para entrenar las funciones cognitivas. 

 
Fuente: elaboración propia 

Comparación de la de la evaluación de la aplicabilidad de las videoani-
maciones según el curso académico sin (curso académico 2020-21) o 
con docencia presencial (curso académico 2021-22). 

Los resultados de la comparación de medias indican que no hay diferen-
cia significativa en la valoración de la aplicabilidad de las videoanima-
ciones según el criterio motivación del alumnado de EI, entre ambos 
cursos, 2020-21 (docencia no presencial) y 2021-22 (docencia presen-
cial) (Tabla 2). Asimismo, no se observa diferencia en los otros dos cri-
terios, nivel adecuado al curso escolar (3, 4, 5 años) y utilidad para 
entrenar las funciones cognitivas (Tabla 2). 
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TABLA 2. Comparación de la valoración de la aplicabilidad de las videoanimaciones. Curso 
2020-2021 (docencia no presencial) versus 2021-2022 (docencia presencial) 

Criterios de valoración de videoanimaciones 
Docencia no 
presencial 

N=31 

Docencia  
presencial 

N=98 
t p 

Motiva al alumnado 5,19 ± 2,18 5,42 ± 1,50 0,647 0,259 
Adecuado al curso 5,58 ± 1,67 5,42 ± 1,62 -0,483 0,315 

Utilidad para entrenar FE 5,10 ± 2,23 5,63 ± 1,38 1,605 0,056 

Los datos se presentan con media ± desviación estándar. El valor p se ha calculado 
usando t Student.  

Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

Este trabajo muestra la evaluación que el profesorado de los CEIPs hace 
sobre la aplicabilidad de las videoanimaciones construidas por el alum-
nado universitario, las cuales se aplican al alumnado de EI. Ello contri-
buye a la evaluación formativa del alumnado universitario puesto que 
supone una retroalimentación sobre el resultado de su producción de vi-
deoanimaciones realizadas durante las prácticas de la asignatura Aten-
ción Temprana en el Desarrollo Infantil, en el contexto de los proyectos 
FEJYLEN y FEJYLENVAL. 

El profesorado de los CEIPs valora muy positivamente la producción de 
materiales multimedia -videoanimaciones- realizadas por los estudian-
tes universitarios. Los resultados obtenidos indican que, cuando la pro-
ducción multimedia incluye la retroalimentación del profesorado de los 
CEIPs que aplica esta producción en el contexto natural del aula escolar, 
en lugar de las correcciones unidireccionales del docente, los estudiantes 
responden de manera más reflexiva y constructiva, discuten los conteni-
dos que están trabajando y, en consecuencia, proponen y realizan cam-
bios significativos en su producción propia. Además de la motivación 
que supone comprobar la aplicación y el efecto que produce en el alum-
nado de EI al que va dirigida su producción multimedia. De esta manera 
la evaluación formativa también contribuye a conseguir el primero de 
los objetivos planteados en este estudio, desarrollar las competencias di-
gitales necesarias para su vida académica, laboral y profesional futura. 
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Los estudios revisados informan sobre los posibles efectos de la retro-
alimentación en la revisión por pares de un texto escrito por estudiantes 
universitarios en un entorno de aprendizaje combinado (López-Pellisa 
et al., 2021). Las aportaciones novedosas de este estudio consisten en 
observar estos efectos de la retroalimentación en la evaluación realizada 
por el profesorado que en un futuro podrán ser compañeros de trabajo, 
el tipo de material evaluado -videoanimaciones-, la evaluación de la 
aplicación de dicho material al alumnado de EI. 

A nuestro conocimiento, se han realizado estudios teóricos sobre la 

conveniencia de la transferencia entre la formación universitaria y la 
práctica educativa en el medio escolar. En esta línea, se ha investigado 
la utilidad de los principios de visualización del conocimiento, utili-
zando gráficos y animaciones, con el fin de ayudar a la transferencia y 
creación de conocimiento (Fadiran et al., 2018). Nuestro estudio no solo 
tiene en cuenta estos principios de visualización, sino que también los 
aplica en la producción multimedia realizada. Ello contribuirá a formar 
al alumnado universitario para el Aula del Futuro que tiene su origen en 
la iniciativa europea Future Classroom Lab (FCL) puesta en marcha por 
European Schoolnet en Bruselas a partir de los resultados del proyecto 
de investigación y desarrollo realizado por iTEC (Innovative Technolo-
gies for Engaging Classrooms, 2010-2014) para transformar y mejorar 
el uso de la tecnología en la educación. Nuestro estudio coincide en esta 
línea de trabajo que apunta a la necesidad de reconsiderar el papel de la 
pedagogía, la tecnología y el espacio en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Nedel & Buzzar, 2020). 

Además, hay que destacar la colaboración en una red coherente de co-
nocimiento entre el profesorado y alumnado universitario y el profeso-
rado y alumnado de la escuela infantil. De tal manera que, el profesorado 
universitario forma y tutoriza al alumnado universitario para la creación 
de videoanimaciones, el profesorado de los CEIPs las aplica y evalúa, el 
alumnado de EI mejora las FE, lenguaje y valores y el alumnado univer-
sitario recibe la retroalimentación de su producción multimedia. 

Por otra parte, hay que destacar el contraste entre la evaluación realizada 
durante la docencia no presencial (curso académico 2020-2021) y la 



൩ൣ 

docencia presencial (curso académico 2021-2022) en lo que respecta a 
la producción de material multimedia. No se han observado diferencias 
en las valoraciones de las videoanimaciones entre ambos tipos de do-
cencia. Por el contrario, otros estudios informan que el alumnado uni-
versitario considera que no tiene los conocimientos adecuados sobre edi-
tores de imágenes, video, infografías, sistemas de respuesta síncrona y 
herramientas antiplagio (Torres Martín et al., 2021). En lo que respecta 
a este estudio, el alumnado ha sido formado previamente utilizando un 
protocolo para la creación de videoanimaciones, el cual ha sido el mismo 
en ambos cursos académicos. Así, es posible que ello esté influyendo en 
la ausencia de diferencias entre ambos tipos de docencia. 

Aunque se han conseguido los objetivos propuestos, hay que señalar una 
serie de limitaciones y propuestas de mejora que si se tienen en cuenta 
incrementarían la calidad de las videoanimaciones y su aplicabilidad: 

 Disponer de un alojamiento adecuado, por ejemplo, página 
web, para la visualización de las videoanimaciones y genera-
ción constante de contenido ajustado al protocolo de creación. 

 El rol del profesorado requiere un continuo seguimiento de la 
producción multimedia del alumnado, lo cual implica un ma-
yor tiempo de dedicación a este proceso. 

 Disminuir el número de videoanimaciones realizadas por cada 
grupo de alumnos con la finalidad de poder realizar un segui-
miento más estricto e ir incorporando la retroalimentación pro-
fesorado de los CEIPs. 

6. CONCLUSIONES  

Por consiguiente, se podría afirmar que el alumnado universitario ha 
conseguido un alto grado de logro en la creación de recursos digitales 
para mejorar las FE en el alumnado de EI las cuales son procesos básicos 
que están a la base de todos los aprendizajes curriculares.  

El profesorado de los CEIPs valora muy positivamente la aplicabilidad 
de las videoanimaciones realizadas, de tal manera que sus puntuaciones 
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se concentran en los niveles más altos de la escala. Ello supone una re-
troalimentación positiva para el alumnado universitario. 

La transferencia de conocimiento desde la Universidad a la realidad edu-
cativa y viceversa se ha evidenciado en una retroalimentación por parte 
del profesorado en relación con la aplicabilidad de los recursos audiovi-
suales creados por el alumnado, contribuyendo a la evaluación forma-
tiva del alumnado universitario. 
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