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versales), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 
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Experiencias de aprendizaje servicio  
basado en proyectos y acciones socioeducativas  
en el ambito universitario

Fanny T. Añaños 
Rubén J. Burgos-Jiménez 
Elisabet Moles-López 
Alina D. Corpodean

Universidad de Granada

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO REFERENCIAL

El Aprendizaje-Servicio (en adelante ApS) y la intervención o acción 
socioeducativa son dos enfoques claves utilizados en la Pedagogía Social y 
en la Educación Social, siendo la primera el marco disciplinar, académica, 
epistemológica y metodológica que ofrece los fundamentos, principios y 
estrategias y, la segunda, la puesta en práctica o el ejercicio profesional de 
la misma (Añaños, García-Vita y Moles-López, 2021; Muñoz et al., 2014; 
Tiana, 2014; Añaños, 2012, 2012a, 2022). 

Por su parte, el ApS es un recurso pedagógico que alterna el aprendi-
zaje académico y el servicio comunitario, permitiendo al alumnado tener 
el soporte teórico y la aplicación práctica de dichos aprendizajes, a fin 
de resolver o responder los problemas y/o retos reales en su entorno. 
Además, fomenta el compromiso cívico y la conciencia social (Opazo 
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et al., 2015; Aramburuzabala y García-Peinado, 2012). Por otro lado, la 
intervención o acción socioeducativa refiere al diseño y a las acciones 
planificadas, teniendo como referencia la evidencia científica o análisis 
previo y sistemático de la realidad, orientadas a mejorar la situación de 
individuos o grupos, tanto en contextos o condiciones “normalizadas” 
para promover su participación, promoción, dinamización, etc., como 
en circunstancias de riesgo social o problematizados, a través de proce-
sos educativos y sociales transformadores que fomenten su integración y 
desarrollo personal. Para tal fin, se tiene en cuenta las características de 
las personas, sus necesidades, intereses, potencialidades, etc., así como 
la relación de los participantes, el contexto de la intervención, el tipo 
de intervención y las características de los agentes implicados (Añaños, 
García-Vita y Moles-López, 2021; Úcar, 2006; Carballeda, 2002). No obs-
tante, para entender ambos enfoques, es necesario estudiar con mayor 
exahustividad en los siguientes apartados, tales como sus definiciones, 
orígenes, los ámbitos que abarcan y clasificación, los beneficios de su 
uso, su relevancia y aportaciones. 

En presente trabajo pretende analizar la relación entre la ApS y la di-
mensión socioeducativa no sólo desde una perspectiva literaria sino me-
diante la puesta en marcha de experiencias concretas en diferentes ma-
terias (Pedagogía Social; Acción Socioeducativa en drogodependencias; 
Inclusión-Exclusión Social y Escolar de la Juventud en España y en Europa; 
La Animación Sociocultural, recurso de la Educación Social; Historia de la 
Educación Social), en los grados de Pedagogía y de Educación Social, de 
la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. La 
metodología tiene el propósito de que, en pequeños grupos, elijan los te-
mas o propongan de forma libre cuestiones relacionados a los contenidos 
de las materias, a partir de los cuales realizar un estudio teórico y definir 
las estrategias metodológicas para obtener la información, posteriormente 
ir al terreno y aplicar los métodos o instrumentos y, con dichos resultados, 
análisis, priorizaciones y definiciones en las cuestiones donde actuar dise-
ñar la acción correspondiente, para mejorar o responder las situaciones 
encontradas. En algunos casos que no fue posible el trabajo empírico, se 
pidió una mayor profundización en el análisis de la literatura para que 
empleando esa información hagan todos los pasos correspondientes de la 
acción socioeducativa. Además, el trabajo ofrece un marco general meto-
dológico de las materias para su organización, desarrollo y evaluación, así 
como el impacto y resultados obtenidos.



Experiencias de aprendizaje servicio basado en proyectos y acciones socioeducativas en el ambito universitario

57

1.1. Definición y origen

En primer lugar, el ApS es una propuesta educativa emergente que 
tiene como origen teórico a Dewey, autor que propuso esta metodología 
de creación de la información mediante la propia experiencia y posterior 
reflexión de la puesta en práctica, construyendo así un aprendizaje signi-
ficativo que conlleva, a su vez, el desarrollo de las comunidades (Redondo 
y Fuentes, 2020; Opazo et al., 2015; Opazo, Aramburuzabala y García-
Peinado 2014). 

El planteamiento de esta forma novedosa de enseñanza dio lugar a 
que se sistematizara y validara en todos los niveles, desde el colegio infantil 
hasta las universidades en diversas partes del mundo y calando su meto-
dología a nivel mundial (Redondo y Fuentes, 2020). El principal aspec-
to de este modelo que, a su vez, suscita más interés, es que puede servir 
de renovación a los modelos tradicionales de enseñanza como el de in-
formación-asimilación de Coleman, siendo el más usado en la historia de 
la educación y caracterizado por proporcionar una información que los 
estudiantes deben entender o memorizar sin uso de la parte práctica. A 
diferencia de éste, el ApS crea información a partir de la inducción de ob-
servación y experiencia personal, dando lugar a hechos probados por los 
mismos estudiantes, que ayudarán a entender la información propuesta 
(Opazo et al, 2015). 

En segundo lugar, en cuanto a la intervención o acción socioeduca-
tiva, Tiana (2014) hace un recorrido histórico de la Educación Social y 
la Acción Socioeducativa, donde destaca como etapas fundamentales del 
proceso evolutivo de esta disciplina desde un punto de vista europeo, te-
niendo claro impacto las transformaciones de las estructuras socioeconó-
micas medievales de la Edad Moderna donde la acción social se daba me-
diante la acción caritativa e implicación de la Iglesia católica, hacia una 
fuerte transformación debido a la llegada de la revolución industrial que 
dio lugar al modo de producción capitalista. 

No obstante, según Añaños (2012), si bien la Pedagogía Social como 
ciencia ya estaba definido a finales del s. XX por Willmann, Fischer y Natorp, 
especialmente por este último, como “la ciencia de la educación por la comuni-
dad y para la comunidad”, pero ésta no tiene de ningún modo el sentido de 
intervención o acción práctica en el orden de los problemas sociales de las 
poblaciones, como posteriormente sucederá. Con la influencia de los movi-
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mientos pedagógicos sociales e intelectuales de la época tratan de dar una 
nueva forma de relacionar la Pedagogía con lo “social” y que le da un conte-
nido práctico-educativo, donde los educadores en la llamada República de 
Weimar (Alemania) aparecen seriamente preocupados sobre todo por los 
problemas de la niñez y de la juventud, siendo sus principales representan-
tes Nohl, Pallat y Bäumer. La Pedagogía Social aquí un nuevo giro, designan-
do tareas educativas-sociales y estatales que se realizan fuera de la escuela. 
Estas tareas educativas se originaron como socorro a las necesidades con el 
objetivo último de “perseguir el bien del sujeto”; sin embargo es German 
Nohl quien propone que a partir de la realidad se debe elaborar la teoría, 
una teoría que se llamó “Teoría de una práctica para la práctica”. En esta 
teoría se visibiliza la importancia de la integración de esfuerzos colectivos en 
el proyecto educativo y necesidad de modificar las condiciones ambientales 
para conseguir una mayor eficacia en los programas. 

En suma, serán Nohl y Bäumer los que consolidan teórica y práctica-
mente la Pedagogía Social y contribuyeron al nacimiento del Movimiento 
Pedagógico Social, y que más adelante irá ampliándose y enriqueciéndo-
se, tanto en enfoques, en sus dimensiones, en sus principios, etc., en los 
que el sujeto es consciente de sus realidad y el protagonista del cambio. 
Todo ello, generó la necesidad de institucionalizar la acción social de los 
servicios de caridad y asistencia sobre todo tras la creación del Estado de 
Bienestar, asumiendo muchas de estas competencias los propios Estados, 
creando cambios en las políticas y paradigmas, y desarrollando nuevas le-
yes y planes de acción que busquen la integración de estos colectivos en la 
sociedad (Úcar, 2014; Añaños, 2012). 

1.2. Clasificación

En cuanto a la tipología del ApS, Furco (2004), destaca las aportacio-
nes más relevantes de esta metodología a la pedagogía mediante la crea-
ción de varias categorías, dividiéndolas en la académica-cognitiva, la vo-
cacional-profesional, la ético-moral, la formación cívica, la personal y la 
social. No obstante, Redondo y Fuentes (2020) indican la importancia de 
ver al ApS como un fenómeno holístico que abarca varias dimensiones 
y puede desarrollar varias a la vez, teniendo en cuenta tanto la parte de 
aprendizaje como la del servicio. 

En cuanto a acción o la intervención socioeducativa, los ámbitos, es-
cenarios o campos de la Pedagogía y la Educación Social, de acuerdo a 
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Añaños (2012, 2012a), son sumamente amplios y diversos, donde los dis-
tintos autores/as y corrientes, en su interior, hacen diferentes clasificacio-
nes, teniendo como base clasificaciones de acuerdo a los espacios formales 
institucionales o fuera de la escuela, según la tipología de intervención, de 
la población, de equipamiento, etc.Varios autores señalan una clasificación 
según el ámbito social en el que se lleve a cabo, destacando la educación 
especializada o de gran sensibilidad social, como las situaciones de delin-
cuencia, violencia, migración o adicción; la educación para adultos, etc.; 
la animación sociocultural que dé lugar a la participación ciudadana o so-
cial; la animación socioeconómica donde la formación y lo laboral cogen 
relevancia; y los campos más emergentes con visiones prosociales, como la 
educación para la salud, educación social penitenciaria, la educación emo-
cial o la educación para la paz (Muñoz et al., 2014; Tiana, 2014; Añaños, 
2012, 2012a, 2022). Es evidente que estos espacios se definen y redefinen 
en función del contexto, en un proceso continuo de construcción, de he-
cho es difícil separar las situaciones o hechos por fragmentos comparta-
mentados, ya que hay una interacción continua entre los fenómenos, por 
tanto requiere, además, de un abordaje integral, flexible e interdisciplinar.

1.3. Beneficios de su aplicación

En relación a los beneficios del ApS, Furco (2004) clasifica según sus 
categorías anteriormente mencionadas, destacando en lo académico y 
cognitivo el aumento de las notas en exámenes, mejora de conocimien-
tos conceptuales y competencias, aumento de la motivación y mejora del 
análisis y síntesis de la información; en la formación cívica una mejora en 
la comprensión de políticas, mayor participación ciudadana y conciencia; 
en lo vocacional y profesional en cuanto a mejoras de competencias profe-
sionales, comprensión de la ética del trabajo y mejor preparación laboral; 
en cuanto a lo ético y moral la ampliación de puntos de vista y mejora para 
la toma de decisiones; en el desarrollo personal, aumento de liderazgo, 
autoestima, autoconocimiento, resiliencia, eficacia, mejora en el trabajo 
en equipo y conductas prosociales. En este sentido, Opazo et al. (2015) 
indican como uno de los beneficios del uso del ApS en estudiantes univer-
sitarios, para el reconocimiento de las necesidades sociales y la interacción 
con la diversidad, ya sea sexual, religiosa, económica, étnica o funcional. 

En cuanto a los beneficios de la acción o intervención social, ésta trata 
de mejorar las condiciones y/o calidad de vida de los individuos, tenien-
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do en cuenta la realidad personal y social en general en la que viven, así 
como en sus historias y trayectorias. Es por ello, que tiene como finalida-
des principales, conseguir una madurez social, fomentar las interacciones 
humanas y capacitar al individuo para convivir en la sociedad (García-Vita, 
Añaños y Medina García, 2020; Pérez Serrano, 2005), donde es la propia 
persona quien es el protagonista de su propio cambio, con sus propios 
tiempos, niveles, grados, etc. Para conseguir esto, es fundamental promo-
ver un discurso en contra de la violencia, el odio y abusos basada en las 
actitudes críticas (García-Vita, Añaños y Medina García, 2020; Morin et al., 
2006) y, a su vez, promover el desarrollo humano, el respeto de los dere-
chos humanos, favorecer los factores de protección y empoderamiento, 
entre otros.

1.4. Aportaciones

En cuanto a las investigaciones sobre la eficacia de estos, se observa en 
una investigación sobre la acción o intervención socioeducativa en adoles-
centes en riesgo de exclusión, que los programas muestran un alto grado 
de satisfacción con la acción realizada y en los educadores que trabajan 
con ellos, así como la utilidad de los aprendizajes adquiridos, con puntua-
ciones superiores a ocho sobre diez. Estas aportaciones, destacan la impor-
tancia de una buena formación de los educadores implicados en los proce-
sos de acción social en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la correcta 
adaptación a cada colectivo tratado (Melendro y Boada, 2013). 

Asimismo, Opazo et al. (2015) llevaron a cabo un meta-análisis sobre 
los principales aportes éticos del ApS en el ámbito universitario, relacio-
nado con la enseñanza de los estudiantes de este nivel. En cuanto al pa-
norama español dentro de este ámbito universitario, Redondo y Fuentes 
(2020) señalan que donde más se estudia es dentro del sistema universi-
tario, al igual que la importancia del uso de la ApS en el medio univer-
sitario para guiar cualquier institución de enseñanza, haciendo una la-
bor destacando la responsabilidad social de acercarse a las realidades de 
cada individuo y desarrollar proyectos de ApS en otros niveles educativos 
(Tapia, 2010). 

En este caso, la propuesta de la Universidad de Granada ha tenido 
como base los fines mencionados del ApS, pero añadió también el enfo-
que socioeducativo. Esta última se caracteriza por la importancia de los 
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procesos y etapas sistematizadas de la evidencia científica, que atravieza 
por cuatro fases: análisis de la realidad (o diagnóstico de las necesidades), 
diseño de la acción, ejecución o implementación y, evaluación. Cada una 
de estas cuentan con una serie de características, que en definitiva, implica 
conocer previamente una realidad antes de intervenir y realizar una poste-
rior propuesta que se adecue a las características de la población estudiada 
(Añaños, García-Vita y Moles-López, 2021).

2. ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS

2.1. Proyectos diseñados en las asignaturas 

— Acción Socioeducativa en drogodependencias

Se trata de una materia optativa para el alumnado de 3º y 4º del Grado 
Universitario en Educación Social en la Universidad de Granada. Esta asig-
natura aborda, principalmente, los fundamentos históricos, teóricos, polí-
ticos, culturales y socioeducativos de las drogodependencias, sus procesos 
de intervención socioeducativa, así como la identidad y dimensión profe-
sional desde la Educación Social (Universidad de Granada, 2023a).

Concretamente, durante el curso 2023-2024 se contó con un total de 
71 estudiantes matriculados en la asignatura. Inicialmente, durante el pri-
mer mes y medio del curso, el profesorado responsable impartió sesiones 
introductorias y teóricas de 2 horas semanales sobre los fundamentos y ba-
ses epistemológicas de la materia (conceptos básicos, tipologías, efectos 
y clasificaciones de las drogas; sus factores de riesgo, protección y repre-
sentaciones sociales; y los niveles y enfoques de prevención, así como ti-
pos de tratamiento y terapias desde la acción socioeducativa). A su vez, el 
alumnado preparaba en sesiones prácticas de 1 hora semanal un proyecto 
en grupos de 4 o 5 estudiantes sobre una temática libre de la asignatura, 
a excepción del estudiantado matriculado en la modalidad de evaluación 
única, que realizaban estos proyectos de manera individual.

De acuerdo con ello, se diseñaron un total de 18 proyectos, siendo 14 
grupales para el alumnado que se encontraba en evaluación continua y 4 
individuales para los/as estudiantes de evaluación única. Las temáticas se-
leccionadas pueden clasificarse en las siguientes categorías: 
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Tabla 1.  Temáticas de los proyectos en la materia de Acción Socioeducativa 
en Drogodependencias

CATEGORÍA  
DE LAS TEMÁTICAS 

PROYECTOS REALIZADOS

Proyectos sobre el es-
tado de la cuestión de 
una temática concreta

—  Factores de riesgo y protección de las 
drogodependencias.

—  El papel del/a educador/a social ante las 
drogodependencias.

—  Drogodependencias y prisión.
—  Drogodependencias y reincidencia delictiva.
—  Drogas, sexualidad y delitos sexuales.
—  Drogodependencias y violencia de género.
—  Consumo de sustancias durante la pandemia.
—  Conductas adictivas durante la pandemia.

Proyectos sobre el 
estudio de sustancias/
adicciones

—  Alcohol, tabaco e hipnosedantes.
—  Cannabis, cocaína y heroína-metadona.
—  Drogas de diseño.
—  Drogas emergentes.
—  Conductas adictivas.
—  Ludopatías.

Proyectos sobre 
análisis de progra-
mas de tratamiento 
socioeducativo

—  Programas de reducción del riesgo y daño en 
drogodependencias.

—  Programas escolares de drogodependencias.
—  Programas de reinserción sociolaboral para personas 

drogodependientes.
—  Programas específicos para jóvenes: drogas y ocio 

nocturno.

Fuente: Elaboración propia.

— Inclusión- Exclusión Social y Escolar de la Juventud en España y en Europa

Se trata de una materia de tipo obligatorio para el alumnado de 3º y 
4º del Grado Universitario en Pedagogía en la Universidad de Granada. 
El temario de esta asignatura se encuentra enfocado en analizar los dife-
rentes enfoques teóricos de la exclusión social y su contextualización, la 
construcción social de la juventud como grupo social y la función del siste-
ma educativo meritocrático en la configuración de estrategias individuales 
que provocan situaciones de inclusión-exclusión en espacios sociales aca-
démicos y laborales (Universidad de Granada, 2023b).
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Durante el curso 2023-2024, la asignatura contó con un total de 65 estu-
diantes matriculados. Cabe destacar que esta asignatura es impartida con-
juntamente por docentes de dos departamentos diferentes; Departamento 
de Sociología (el cual la imparte durante 7 semanas) y Departamento de 
Pedagogía (el cual la imparte durante otras 7 semanas). 

En este caso, en las clases teóricas de dos horas semanales, el profe-
sorado responsable impartió sesiones de fundamentación y bases episte-
mológicas de la materia. La primera parte, la destinada al desarrollo de 
la perspectiva sociológica, se han tratado temas como: la invención de la 
juventud como clase de edad, la escuela y su papel en el proceso de ho-
mogeneización de las clases de edad entre los diferentes grupos sociales, 
vulnerabilidad y exclusión de jóvenes y análisis de fuentes secundarias, es-
tudios e informes sociológicos sobre jóvenes en España y Andalucía. En la 
segunda parte, correspondiente a la perspectiva pedagógica, se abordan 
temas como la educación y enseñanza ante situaciones de exclusión social: 
perspectivas de análisis y problemática actual, trayectorias educativas y for-
mativas de los jóvenes estudiantes y diferentes políticas de juventud que 
se llevan a cabo a nivel europeo. Al mismo tiempo que se desarrollaban 
las clases teóricas, el alumnado preparaba en sesiones prácticas de 1 hora 
semanal un proyecto en grupos de 4 o 5 estudiantes sobre una temática 
libre de la asignatura, a excepción del estudiantado matriculado en la mo-
dalidad de evaluación única, que se encuentran exentos de la realización 
de estos.

De acuerdo con esta metodología, se diseñaron un total de 16 proyec-
tos, cuyas temáticas pueden clasificarse en las siguientes categorías:
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Tabla 2.  Inclusión- Exclusión Social y Escolar de la Juventud en España y 
en Europa

CATEGORÍA DE LAS 
TEMÁTICAS 

PROYECTOS REALIZADOS

Proyectos relaciona-
dos con políticas

—  La influencia de la política en la educación de la 
juventud de la sociedad actual

—  Condiciones laborales de los jóvenes en Granada
—  Consumo autosuficiente y cooperativismo en 

Andalucía
—  Revisión bibliográfica sobre El Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional y su influencia en la política, los 
movimientos y la identidad de la juventud en México

Proyectos relaciona-
dos con educación

—  Abandono escolar en adolescentes de 16 a 18 años en 
Granada

—  Fracaso escolar
—  Figura del pedagogo/orientador en prisiones

Proyectos relacio-
nados con grupos 
vulnerables

—  Etnia gitana y el imaginario social: Un estudio enfoca-
do en el ámbito educativo actual

—  Menores Extranjeros no Acompañados: integración 
social y cultural

Proyectos relacio-
nados con temáticas 
juveniles

—  Influencia de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción y la información en los jóvenes

—  Drogodependencias en jóvenes universitarios de la 
Universidad de Granada (2 proyectos)

—  Consecuencias sociales y psicológicas postcovid en los 
jóvenes de Andalucía

—  La influencia de la música en la identidad e inclu-
sión/exclusión social de los jóvenes

Fuente: elaboración propia

— Pedagogía Social

Se trata de una materia de tipo obligatorio para el alumnado de 3º 
del Grado Universitario en Pedagogía en la Universidad de Granada, di-
vidida en dos grupos (A y B). Esta asignatura aborda, principalmente, los 
fundamentos históricos, teóricos, políticos, culturales y socioeducativos 
de las drogodependencias, sus procesos de intervención socioeducativa, 
así como la identidad y dimensión profesional desde la Educación Social 
(Universidad de Granada, 2023c).
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Durante el curso 2023-2024, el grupo A contó con un total de 68 estu-
diantes matriculados y el grupo B contó con 44 estudiantes. Inicialmente, 
durante el primer mes y medio del curso, el profesorado responsable de 
ambos grupos impartió sesiones introductorias y teóricas de 2 horas se-
manales sobre los fundamentos teóricos y epistemológicos de la materia 
(conceptos básicos, fundamentación teórica, modelos de investigación y 
acción/intervención socioeducativa, escenarios, ámbitos o campos de ac-
tuación de la Pedagogía Social y de la Educación Social, análisis de casos). 
Al mismo tiempo que se desarrollaban las clases teóricas, el alumnado pre-
paraba en sesiones prácticas de 1 hora semanal un proyecto en grupos de 
4 o 5 estudiantes sobre una temática libre de la asignatura, a excepción del 
estudiantado matriculado en la modalidad de evaluación única, que reali-
zaban estos proyectos de manera individual.

De acuerdo con ello, en el grupo A se diseñaron un total de 15 proyec-
tos, siendo 14 grupales para el alumnado que se encontraba en evaluación 
continua y 1 individual para evaluación única. Por su parte, el grupo B 
realizó 11 proyectos, contando con 10 grupales para evaluación continua 
y 1 individual para evaluación única. Las temáticas seleccionadas pueden 
clasificarse en las siguientes categorías:
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Tabla 3. Temáticas de los proyectos en la materia de Pedagogía Social

CATEGORÍA DE LAS 
TEMÁTICAS 

PROYECTOS REALIZADOS

Proyectos relacionados 
con adicciones

—  Intervención socioeducativa para prevenir la adicción a las 
redes sociales.

—  Intervención socioeducativa para la deshabituación de 
drogodependencias en estudiantes universitarios.

—  Intervención para la prevención de ludopatías en jóvenes 
(2 proyectos).

Proyectos relacionados 
con colectivos vulnerables

—  Discriminación hacia el colectivo LGTBI+ en el alumnado 
de la etapa universitaria.

—  Inserción sociolaboral en personas con síndrome de Down.
—  Proyecto formativo para mitigar la emigración de jóvenes 

titulados por falta de oportunidades laborales en España.
—  Intervención con menores en riesgo de exclusión social.
—  Intervención para la formación de los docentes respecto a 

los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
(2 proyectos).

—  Intervención para la autonomía personal de personas con 
inteligencia límite.

—  Intervención en salud mental para personas mayores.
—  Programa de transición a la vida adulta en jóvenes 

infractores.
—  Educación inclusiva en estudiantes universitarios en 

Centros Ocupacionales.

Proyectos relacionados 
con violencias

—  Proyecto para la Visibilización y Prevención de la Violencia 
Filio-parental.

—  Proyecto de investigación sobre el bullying en alumnos 
universitarios.

—  Prevención de la violencia de género de tipo sexual en jóve-
nes universitarias.

—  Intervención socioeducativa para disminuir el racismo en 
centros de menores.

—  Prevención de la violencia sexual a través de las redes socia-
les en jóvenes (2 proyectos).

Proyectos relacionados 
con reeducación y reinser-
ción penitenciaria

—  Programa de intervención socio familiar en personas con 
reincidencia delictiva.

—  Programa de educación emocional para menores 
infractores.

Proyectos relacionados 
con educación sexual

—  Programas de educación sexual en adolescentes.
—  Sexualidad y programas de educación sexual integral en 

universitarios.
—  Proyecto de intervención para la adicción a la pornografía 

en adolescentes.

Fuente: elaboración propia
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— La Animación Sociocultural, recurso de la Educación Social (Grupo B).

Es una materia obligatoria, perteneciente al segundo curso del Grado 
Universitario en Educación Social en la Universidad de Granada. Esta asig-
natura aborda la definición, fundamentos y evolución de la Animación 
Sociocultural desde la Educación Social y desarrollo comunitario 
(Universidad de Granada, 2023d). 

En el curso 2023-2024 la materia se organizaba en dos grupos (A y B), 
centrándose el presente trabajo las experiencias del grupo B. Este grupo 
contaba con un total de 55 estudiantes matriculados. El profesorado res-
ponsable impartió 2 horas semanales de horas teóricas, en el que se abor-
daron las definiciones básicas y fundamentos históricos y epistemológicos 
de la materia (aproximación al concepto de Animación Sociocultural y su 
recorrido histórico, desarrollo comunitario, participación y ciudadanía, y 
elaboración, diseño y ejecución de proyectos de Animación Sociocultural 
y desarrollo comunitario).

En segundo lugar, se organizaban sesiones prácticas semanales de 
1 hora, donde el alumnado se distribuía en grupos de 5-6 para diseñar 
un proyecto de Animación Sociocultural de temática libre. El alumnado 
de evaluación única elaboraba este proyecto individualmente. Estos pro-
yectos grupales se llevaron a cabo en el marco del Festival Académico 
CreaInnovaEduca-UGR 2023-2024, un proyecto de Innovación Docente 
interdisciplinar e interinstitucional que busca crear espacios para la ex-
posición de proyectos e iniciativas socioeducativas, así como encuentros 
entre distintas entidades y centros educativos (CreaInnovaEduca-UGR, 
2023). De este modo, los proyectos del alumnado de esta asignatura se de-
sarrollaron considerando su participación en estas jornadas.

Finalmente, se elaboraron 10 proyectos de Animación Sociocultural, 
contando con las siguientes temáticas: 

• 4 proyectos sobre la cultura machista e identidades de género en 
la comunidad educativa.

• 3 proyectos para la gestión emocional a través de diversas expre-
siones artísticas de la comunidad educativa.

• 1 proyecto que aborda la cultura alimenticia y los hábitos en la 
comunidad educativa. 

• 1 proyecto sobre la cultura socioambiental y sostenible en la co-
munidad educativa.
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• 1 proyecto sobre pedagogía de la muerte y afrontamiento de las 
pérdidas familiares en la comunidad educativa.

— Historia de la Educación Social (Grupo B)

Se trata de una materia troncal que se cursa en el primer curso del 
Grado Universitario en Educación Social en la Universidad de Granada. 
Esta asignatura expone la historia de la educación social en el debate his-
toriográfico, los orígenes y evolución de su profesionalización, además 
del análisis de los movimientos sociales actuales de los derechos humanos 
(Universidad de Granada, 2023e). 

Durante el curso 2023-2024, esta asignatura se dividía en dos grupos (A y 
B), centrándose el análisis en las experiencias del segundo grupo. En concreto, 
el grupo B estaba compuesto por un total de 72 estudiantes matriculados. En 
las sesiones teóricas, el profesorado responsable impartió 2 horas semanales, 
donde se abordaron los fundamentos teóricos, epistemológicos y la perspectiva 
histórica de la asignatura, (definiciones y conceptos básicos relacionados con la 
Educación Social, sus antecedentes y orígenes, ámbitos de actuación, principa-
les autores/as e iniciativas y movimientos socioeducativos actuales). 

Por otro lado, se llevaba a cabo una sesión semanal práctica de 1 hora, 
durante la cual los estudiantes se organizaban en grupos de 5-6 para elabo-
rar un proyecto centrado en al análisis sociocultural, educativo y personal 
de la historia de vida de una persona mayor. Por su parte, el estudiantado 
matriculado en evaluación única realizaba este proyecto de forma indi-
vidual. Cabe destacar que la construcción de estos proyectos también se 
llevó a cabo en el marco del Festival Académico CreaInnovaEduca-UGR 
2023-2024, siguiendo sus directrices en el diseño, participación y expo-
sición de proyectos del estudiantado universitario para una mejor visibi-
lización y exposición de las acciones ante toda la comunidad educativa 
(CreaInnovaEduca-UGR, 2023).

Se diseñaron un total de 15 proyectos de historias de vidas, entre los 
cuales destacan: 

• 5 proyectos cuyo enfoque principal se orientó en analizar la pers-
pectiva de género y situaciones de violencia hacia las mujeres en 
generaciones pasadas.

• 4 proyectos centrados en experiencias de drogodependencias y 
sus consecuencias socioeducativas y personales.
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• 4 proyectos que abordan una aproximación sociocultural al siste-
ma educativo del siglo pasado, explorando sus diferencias respec-
to al sistema actual, dificultades y limitaciones.

• 3 proyectos que se enfocan en el estudio de experiencias de pre-
cariedad económica y laboral, además de los factores de riesgo 
socioeducativos asociados.

2.2. Organización, desarrollo y evaluación de los proyectos.

En todas las asignaturas, durante las primeras sesiones prácticas el 
alumnado se organizó en diferentes grupos, se eligieron los temas y dis-
tribuyeron lo distintos roles y funciones para una mejor organización y 
desarrollo del proyecto. El resto de las sesiones prácticas se destinó al de-
sarrollo y elaboración del proyecto diferenciándose diferentes fases en su 
desarrollo: búsqueda de información y elaboración del estado de la cues-
tión de la temática elegida, confección de los procedimientos metodológi-
cos para el diagnóstico de las necesidades o análisis de la realidad, contac-
to con las entidades o población de interés, análisis de necesidades, diseño 
de acciones socioeducativas y propuestas de mejora. El rol de los docentes 
encargados de la materia se centraba en el acompañamiento y supervisión 
de cada grupo, respondiendo posibles dudas y consultas en el desarrollo 
de los proyectos. Además, en este sentido, y para facilitar la organización, 
al principio de las sesiones prácticas se les entregó una guía de trabajo que 
mostraba unas pautas generales y comunes, así como un cronograma con 
recomendaciones para el desarrollo de los proyectos. 

Cada proyecto tenía como principal objetivo el análisis de la temática 
elegida y su contexto social para diseñar una propuesta de intervención 
socioeducativa o, en su caso, posibles propuestas socioeducativa de mejora 
sobre las acciones o medidas ya existentes, para ser expuesto y compartido 
junto con el resto de estudiantado de la asignatura y construir un conoci-
miento conjunto.

En el desarrollo de los proyectos se destacan las siguientes acciones:

— Búsqueda de bibliografía científica en bases de datos internacio-
nales (SCOPUS, Web of Science, etc.).

— Elaboración de instrumentos de recolección de datos Ad Hoc 
para técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas.
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— Contacto y aplicación de los instrumentos en los distintos colecti-
vos o entidades seleccionadas.

— Explotación y análisis de datos secundarios.
— Análisis de los datos a través de técnicas específicas y software 

informáticos.
— Propuesta de proyecto de intervención, siguiendo los apartados 

correspondientes (Añaños et al., 2021): título, resumen y palabras 
clave, justificación del proyecto, objetivos, metodología, lugar, 
participantes, actividades y evaluación de la acción.

— Propuestas de mejora.

Los recursos utilizados en estas acciones fueron diseñados por los/
as propios/as estudiantes, especialmente durante las sesiones prácticas 
semanales. 

Los resultados obtenidos muestran una actualización del estado de la 
cuestión, las necesidades detectadas en los diferentes colectivos analiza-
dos, las principales intervenciones y acciones socioeducativas implemen-
tadas en estas realidades, así como comparaciones nacionales, europeas e 
internacionales. No obstante, cabe destacar que se realiza un proceso de 
reconocimiento y toma de contacto con diferentes agentes profesionales, 
asociaciones y entidades de la propia ciudad y pueblos cercanos. Las prin-
cipales propuestas de mejora radican en la adecuación y actualización de 
las intervenciones que se vienen realizando a las características y necesi-
dades de los colectivos que han estudiado, especialmente las mujeres, jó-
venes y personas penadas, además del fomento de la Educación Social en 
sus distintos ámbitos de actuación para el acompañamiento y actuación en 
todas las etapas del ser humano. 

Finalmente, en las últimas sesiones teóricas se exponían los pro-
yectos al resto de compañeros/as. Asimismo, durante las sesiones prác-
ticas se realizaron dinámicas y actividades prácticas de trabajo colabo-
rativo sobre los proyectos expuestos, entre las que destacan el uso del 
rolplaying, visualización de documentales o vídeos sobre la temática 
para ser debatidos en grupo, análisis de supuestos prácticos, quizz y 
herramientas digitales de gamificación, grupos de discusión y creación 
de materiales informativos sobre la temática abordada. Por su parte, 
las asignaturas de Animación Sociocultural, Recurso de la Educación 
Social e Historia de la Educación Social se expusieron en las jornadas 
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del Festival Académico CreaInnovaEduca-UGR (2023), realizándose en 
espacios comunes de la Facultad de Ciencias de la Educación de for-
ma colectiva junto a diversos centros educativos de primaria y secunda-
ria, otros grupos de estudiantado universitario y entidades educativas. 
Finalmente, la evaluación de cada proyecto se realizó mediante una au-
toevaluación del propio grupo encargado, además de informes de eva-
luación individualizados del resto de compañeros/as en el que valora-
ban todo el proceso expuesto. El alumnado de evaluación única expuso 
su proyecto a los docentes encargados en la fecha oficial de evaluación, 
siendo evaluados mediante su propia autoevaluación y la valoración de 
los docentes.

2.3. Impacto y principales resultados obtenidos

Tras la construcción y desarrollo de los diferentes proyectos socioe-
ducativos en las distintas asignaturas, se destacan los siguientes resultados 
obtenidos:

— Sensibilización hacia temáticas sociales actuales de interés (vio-
lencias, igualdad de género, TICs, drogodependencias, colectivos 
vulnerables…).

— Diseño, implementación y análisis de instrumentos Ad hoc para 
distintos grupos poblaciones de interés socioeducativo. 

— Comparativa de necesidades y realidades socioeducativas y de in-
tervención a nivel europeo. 

— Creación de redes sociales para la difusión de sus resultados y sen-
sibilización socioeducativa sobre los temas abordados.

— Contacto y colaboración con distintas entidades, asociaciones y 
centros socioeducativos para la realización de voluntariado o vin-
culaciones laborales (Servicio Provincial de Drogodependencias 
y Adicciones, Asociación Agrajer, Asociación Pro-Inteligencia 
Límite de Granada, Fundación Àmbit i Prevenció, etc.).

— Implementación de algunas propuestas de intervención en cen-
tros y realidades determinadas. 

— Participación en Congresos, seminarios o eventos académicos a 
través de posters y/o comunicaciones orales. 
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3. CONSIDERACIONES FINALES

Dimensionar y aplicar los dos enfoques (ApS y socioeducativo) de ma-
nera real en las prácticas educativas en cinco materias de los grados en 
Educación Social y Pedagogía, de la Universidad de Granada, ha significado 
un proceso complejo pero muy enriquecedor, tanto para el profesorado par-
ticipante como para el alumnado. Las cuestiones teóricas iniciales ayudan a 
situar y entender las potencialidades de esta estrategia de trabajo y, con las 
experiencias comprobar que es posible no sólo llevarlo a cabo sino hacerlo 
con satisfacción y aprendiendo de forma significativa y contextualizada.

Los resultados del análisis de la participación por proyectos de las 5 
asignaturas del ámbito social, así como las temáticas escogidas por el alum-
nado, indican un aumento del interés hacia el mundo social y educati-
vo. Se observa así, un incremento significativo en la sensibilización hacia 
los problemas sociales por parte de la población joven universitaria de la 
Universidad de Granada. 

En cuanto a la metodología, se evidencia un trabajo profundo, crea-
tivo y riguroso, en equipo, durante las distintas etapas de realización. 
Igualmente se manifiesta un creciente interés por colaborar con asocia-
ciones e identidades del ámbito social y del tercer sector que da lugar al 
desarrollo de redes de colaboración y de contacto para futuras posibles 
vinculaciones sociolaborales. Además, el uso de las redes sociales para di-
fundir las propuestas de intervención e investigaciones demostraron ser 
herramientas útiles a la hora de abordar las necesidades socioeducativas, 
sobre todo en población joven, debido al impacto que estas tienen en sus 
vidas cotidianas. Esto ha permitido crear sensibilización incluso a personas 
ajenas a los presentes proyectos. Asimismo, el desarrollo de estos trabajos 
ha permitido expandir la trayectoria académica de los estudiantes a conse-
cuencia de la posterior participación en eventos académicos como congre-
sos o seminarios donde presentaron los proyectos. 

Finalmente, destacar el impacto positivo que puede tener la imple-
mentación del Aprendizaje-Servicio y la intervención o acción socioeduca-
tiva, tanto a nivel personal, académico, profesional como de comunidad, 
subrayando la importancia de las teorías y principios que emanan, al igual 
que el uso de estas metodologías como herramientas clave para la forma-
ción en el ámbito universitario, así como en el desarrollo personal y sensi-
bilidad social, que son imprescindibles en el ejercicio profesional.
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Psicopedagogía (Universidad de Salamanca, 
2000). Diplomada en Magisterio Educación 
Infantil (UR, 1998), con mención honorífi-
ca de reconocimiento al expediente acadé-
mico. Profesora Titular de Universidad del 
Departamento de Ciencias de la Educación 
(Universidad de La Rioja). Miembro del Gru-
po de Investigación DESAFÍO (Desarrollo, 
Educación Social, Actividad Física y Ocio), 
de la Red Interuniversitaria OcioGune, de la 
Red de Investigación de Aprendizaje-Servicio 
en Actividad Física y Deporte para la Inclu-
sión Social (RIADIS) y de la Asociación de 
Aprendizaje-Servicio Universitario ApS(U). 
Recibió el Premio de Innovación Docente del 
Consejo Social (UR, 2016 y UR 2023); y el Se-
gundo Premio de Innovación Educativa de La 
Rioja en la Categoría de Educación Infantil y 
Primaria (Gobierno de La Rioja, 2006).
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