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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: ORIGEN Y 
TRAYECTORIA 

 ɝ Mercè Junyent Pubill
Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales, 
Universidad Autónoma de Barcelona

 ɝ Gisela Cebrián Bernat
Departamento de Pedagogía, Universidad Rovira i Virgili

Introducción

Los retos socioambientales actuales se caracterizan por nuevos grados 
de complejidad y contradicción, donde la educación debe preparar a los 
individuos y comunidades para adaptarse a nuevos escenarios (Unes-
co, 2015). La educación para la sostenibilidad (ES) puede contribuir 
a que nos comprometamos en la negociación de escenarios de futuro 
y la toma de decisiones sobre nuestras acciones y sus consecuencias 
para construir una sociedad más sostenible, equitativa y socialmente 
justa. Entendemos que la ES se sitúa más allá de la práctica tradicio-
nal de la educación ambiental (EA), centrada principalmente en en-
señar y aprender sobre, en y para el medioambiente (Tilbury y Wort-
man, 2004). La ES busca un rol transformador de la educación, donde 
las personas se comprometen con una nueva manera de ver, pensar, 
aprender y actuar, y se convierten en agentes activos en los procesos de 
cambio y transformación hacia sociedades más sostenibles (Cebrian, 
Junyent  y Mulá, 2020).

En este capítulo presentamos la evolución histórica de la EA hacia la 
ES en el ámbito internacional, y los eventos clave que han facilitado 
el avance en la integración de la ES. Aunque las conferencias interna-
cionales y documentos que mencionamos hablan de educación para el 
desarrollo sostenible, utilizamos el término ES en la búsqueda de una 
visión amplia del concepto y sin pretender entrar en el debate de am-
bos conceptos.
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De la educación ambiental a la educación para la sostenibilidad

Durante la década de 1960 se inicia un importante movimiento am-
biental debido a la emergencia de preocupaciones sociales relacionadas 
con la contaminación y degradación del medio, la crisis energética, la 
pobreza y las desigualdades. Surge un llamamiento a la acción ambien-
tal global y al compromiso político para abordar las cuestiones de desa-
rrollo y medioambiente. Este llamamiento se refleja en la publicación 
de libros como Silent spring de Raquel Carson publicado en 1962 y The 
limits of growth de Meadows, Rander i Behrens III publicado en 1972, así 
como en las letras de artistas como Cat Stevens o John Denver, donde 
se defendía la necesidad de una mayor protección del medio, justicia 
social y los derechos humanos.

En paralelo, en el ámbito educativo se incorporan actividades de EA 
con un enfoque principalmente naturalista-científico y apolítico, que 
fue evolucionando a raíz de su conexión con las preocupaciones cam-
biantes sobre el medio, y de su abordaje en diferentes eventos inter-
nacionales (conferencias, tratados, decálogos, etc.) que llevaron a que 
ahora hablemos de ES.

Uno de los eventos más importantes en el ámbito internacional es la 
United Nations Conference on the Human Environment (Estocolmo, 
1972), donde por primera vez se reconoce, en el ámbito político e inter-
nacional, la relación entre desarrollo y medioambiente. La Declaración 
de Estocolmo situó las cuestiones ambientales al frente de las preocu-
paciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre países 
sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación am-
biental y el bienestar de las personas de todo el mundo.

Poco después, en la Intergubernmental Conference on Environmental 
Education (Tbilisi, 1977) y en la resultante Declaración de Tbilisi, se 
reconoce unánimemente el papel clave de la educación ambiental en la 
preservación y mejora del medio, así como en el desarrollo equilibrado 
de las comunidades, lo que supuso un punto de inflexión en la consi-
deración y la introducción de la educación ambiental a la base de las 
políticas educativas.
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En 1987 la World Commission on Environment and Development 
presentó el Informe Our Common Future (o Informe Bruntland), que 
enfrentó la postura de desarrollo económico vigente con la de sosteni-
bilidad ambiental con el propósito de replantear las políticas vigentes, 
reconociendo que el avance social estaba suponiendo un coste ambien-
tal demasiado elevado. El Informe Bruntland influyó decisivamente en 
que gran parte de la comunidad de educación ambiental se orientara 
hacia el concepto de desarrollo sostenible introduciendo temas como 
desarrollo internacional, diversidad cultural, equidad ecológica y social 
y salud, entre otros (Granados y Junyent, 2015). 

En 1992, en la United Nations Conference on Environment and Deve-
lopment (Río de Janeiro, 1992), conocida como Cumbre de la Tierra, se 
adopta la Agenda 21, un plan de acción voluntario para el desarrollo 
sostenible, donde se reconoce por primera vez la importancia de la edu-
cación para fomentar una sociedad y futuro sostenibles (Unesco, 1992).

Una década más tarde, en el World Summit on Sustainable Develop-
ment (WSSD, Johannesburgo, 2002) se enfatiza una perspectiva más 
amplia donde la justicia social y la lucha contra la pobreza son consi-
deradas como elementos clave para el desarrollo sostenible, y donde la 
solidaridad, la equidad y la cooperación son tan esenciales como los en-
foques científicos. 

A raíz del WSSD, Naciones Unidas proclamó la Década de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (DEDS, 2005-2014), que representó un 
impulso muy importante para la integración de la sostenibilidad en la 
educación en todo el mundo. Su finalidad era integrar los principios, 
valores y prácticas de la sostenibilidad en todos los aspectos de la edu-
cación para abordar los problemas sociales, económicos y culturales del 
siglo xxi (Unesco, 2005). 

En la United Nations Conference on Sustainable Development (Río de 
Janeiro, 2012), los jefes de Estado y de gobierno renovaron el compro-
miso político en el documento El futuro que queremos, proporcionando 
un conjunto de recomendaciones y reafirmando el papel clave de la 
educación en la transición hacia un futuro sostenible (Naciones Uni-
das, 2012), que fue reiterado en el Programa de Acción Global.
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En 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015). La 
Agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que alcan-
zar en el año 2030, entre los que es importante resaltar el ODS 4, que 
pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, y, en concreto, la meta 
4.7 de este objetivo, que promueve el desarrollo sostenible, a través del 
ES y los estilos de vida sostenibles. 

Para alcanzar la Agenda 2030 es necesario: alinear políticas y acciones 
públicas, privadas, y de la sociedad civil; y sensibilizar y capacitar a las 
personas para que contribuyan a alcanzarlos a través de la educación. 
El documento Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: obje-
tivos de aprendizaje (Centro Unesco de Cataluña, 2017) hace una aporta-
ción clara para visualizar la responsabilidad de la educación de hoy en 
día: no podemos hablar de educación de calidad si no se prepara a las 
personas para afrontar los retos individuales y colectivos del mundo en 
el que vivimos.

En los últimos años, la importancia de integrar la ES en los sistemas 
educativos ha ganado bastante en el ámbito europeo. La recomenda-
ción del Consejo sobre el aprendizaje para la transición verde y el de-
sarrollo sostenible (Comisión Europea, 2022), pone énfasis en el rol 
de la educación y la formación a lo largo de la vida para construir una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. En este contexto se ha 
publicado el marco europeo GreenComp (Bianchi, Pisiotis y Cabrera, 
2022), que define doce competencias en sostenibilidad, descritas en 
el capítulo siguiente, agrupadas en cuatro áreas, incluyendo valores, 
complejidad, acción y futuros sostenibles, y que pretende proporcio-
nar una base común para la integración de estas en los sistemas edu-
cativos europeos.

A modo de reflexión

El reconocimiento y compromiso internacional de la ES como un ins-
trumento clave para el desarrollo sostenible no ha dejado de crecer, y 
en las últimas décadas se han podido observar signos de progreso en su 
integración en todos los niveles educativos. Hay que seguir trabajando 
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para formar una ciudadanía competente, lo que podemos llamar «ciu-
dadanos y ciudadanas de la sostenibilidad» (Wals, 2015). La ES debe 
contribuir a desarrollar las competencias transversales clave para la 
sostenibilidad. Las personas deben aprender a comprender el mundo 
complejo en el que viven, deben poder colaborar, hablar y actuar para 
un cambio positivo (Unesco, 2015).
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LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y SU INCLUSIÓN 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 ɝ Silvana Longueira Matos
Departamento de Pedagogía y didáctica. Universidade de Santiago de 
Compostela

 ɝ María José Bautista-Cerro Ruiz
Teoría de la educación y la pedagogía social. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED)

 ɝ Antonio Gomera Martínez
Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Universidad de 
Córdoba

Introducción

Hay antecedentes que identifican a la educación universitaria como 
una herramienta importante para la generación de soluciones de los 
grandes retos globales y, especialmente, en la última década ha sido de-
terminante en la construcción del forjado conceptual y normativo que 
pretende asegurar su desarrollo.

Hasta la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, se habían desarrollado 
dos vías de trabajo en paralelo: la ambiental y la social. La primera re-
presentada por las Cumbres de la Tierra y la segunda por los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. La Agenda 2030 sitúa la educación con uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4, educación de 
calidad, que incluye la meta 4.7 que recoge que desde su aprobación y 
hasta 2030 tenemos que asegurarnos de que:

Todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos ne-
cesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas me-
diante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valora-
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ción de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarro-
llo sostenible. (UN, 2015, p. 20)

El proceso en España para localizar la Agenda 2030 ha implicado diver-
sas fases y niveles de concreción. El plan de acción para la implemen-
tación de la Agenda 2030 (Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Sostenible, 2018) contempla las universidades como uno de los agentes 
clave que pueden contribuir a la consecución de los ODS y recoge ex-
plícitamente, entre otras cuestiones, «un compromiso decidido con la 
inclusión de competencias relacionadas con un desarrollo sostenible e 
inclusivo, necesarias para construir una ciudadanía global, en la for-
mación de todo el estudiantado, el personal docente e investigador y el 
personal de administración y servicios» (p. 128).

En junio de 2020 todos los esfuerzos se concretan en la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 2030 (Secretaría de Estado para la Agenda 2030), 
convirtiéndose en el compromiso guía de las políticas españolas en sos-
tenibilidad. El documento se construye después de varios años de tra-
bajo y concreción de la Agenda 2030 en territorio español y forma parte 
del Informe de Progreso de 2021, presentado ante Naciones Unidas en 
julio de ese año (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2021).

En los siguientes apartados se presenta el marco de referencia nacio-
nal e internacional, así como las implicaciones de implementación del 
Real Decreto 822/2021, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias, y del procedimiento que asegura su calidad, 
norma que ha supuesto un punto de inflexión en la introducción de la 
sostenibilidad en la educación superior.

Las competencias en ES en la educación superior

En 2005, mucho antes de la aprobación de la Agenda 2030, el Grupo 
de Sostenibilización Curricular de la Comisión Sectorial Crue-Sosteni-
bilidad elabora un informe sobre directrices para la introducción de la 
sostenibilidad en el currículo de los estudios superiores. El documento 
fue actualizado en 2011 (aprobado por Crue-Sostenibilidad en 2012) y 
propone cuatro competencias transversales para la sostenibilidad a fin 
de que sean integradas en la formación universitaria:
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• SOS1. Competencia en la contextualización crítica del conocimiento 
estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica 
y ambiental, local y global.

• SOS2. Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la 
prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social.

• SOS3. Competencia en la participación en procesos comunitarios 
que promuevan la sostenibilidad.

• SOS4. Competencia en la aplicación de principios éticos relaciona-
dos con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos per-
sonales y profesionales.

En 2017 se publica el informe de Unesco «Educación para los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje», que incluye una 
propuesta de ocho competencias para la sostenibilidad (p. 10):

• Pensamiento sistémico
• Capacidad anticipatoria
• Competencia normativa
• Competencia estratégica
• Colaboración
• Pensamiento crítico
• Autoconciencia
• Resolución de problemas (integrada)

El documento clave más reciente fue aprobado por la Comisión Euro-
pea en 2022, GreenComp, el marco europeo de competencias sobre sos-
tenibilidad (Bianchi, Pisiotis y Cabrera, 2022) y en él se proponen doce 
competencias agrupadas en cuatro grandes áreas (tabla 1).

Tabla 1. Competencias en sostenibilidad según GreenComp

Áreas competenciales Competencias

Incorporar valores de sostenibilidad. Apreciación de la sostenibilidad

Soporte a la ecuanimidad

Promoción de la naturaleza

Asumir la complejidad de la sostenibilidad. Pensamiento sistémico

Pensamiento crítico

Contextualización de problemas
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Áreas competenciales Competencias

Prever futuros sostenibles. Capacidad de proyección de futuros

Adaptabilidad

Pensamiento exploratorio

Actuar para a la sostenibilidad. Actuación política

Acción colectiva

Iniciativa individual

Fuente: elaboración propia a partir de Bianchi, Pisiotis y Cabrera (2022).

Las competencias se convierten en la piedra angular en la introducción 
de la sostenibilidad en el currículo. En primer lugar, porque el enunciado 
de las competencias se sitúa en la base misma del diseño de un progra-
ma y marca la meta a la que debe apuntar la formación. En segundo lu-
gar, por su carácter transversal, que facilita la incorporación de todas las 
áreas en  los programas, y pueden ser contextualizadas. Esta perspectiva 
está avalada tanto por el marco normativo como por las propuestas ac-
tuales de aplicación.

El ES en el marco normativo de universidades

El Real decreto 822/2021, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento que asegura su calidad, 
contempla en el artículo 4 los principios rectores en el diseño de los 
planes de estudios de los títulos universitarios oficiales, donde se reco-
ge que «tendrían que tener como referente los principios y los valores 
democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular» 
Pág. 119542):

• El respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales; los 
valores democráticos […].

• El respeto a la igualdad de género […] y al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen nacional 
o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orienta-
ción sexual, identidad o expresión de género, características sexua-
les, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social.
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• El respeto a los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todas las personas […].

• El tratamiento de la sostenibilidad y del cambio climático […].

En junio de 2022, la Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad publica el 
manifiesto Integrando los ODS en la formación universitaria, que recoge 
que las universidades deben fortalecer e impulsar los mecanismos y re-
cursos que garanticen:

• La inclusión de la sostenibilidad y de los ODS en la formación de 
toda la comunidad universitaria y recomienda la plena inclusión de 
competencias en sostenibilidad en los planes de estudios.

• La transversalización de la sostenibilidad en todas las titulaciones 
de grado y posgrado; el impulso de la formación permanente a lo lar-
go de la vida en materia de sostenibilidad; la consolidación del rol de 
agente transformador de cada universidad, desde todas sus funcio-
nes e implicando a cada una de las áreas, servicios y procedimientos.

• La inversión en formación en sostenibilidad de todo el personal de 
la universidad; la generación de alianzas transformadoras con otros 
agentes sociales para el cumplimiento de la Agenda 2030.

• La inclusión de la sostenibilidad en los sistemas de acreditación; la 
creación y actualización de titulaciones especializadas en sostenibi-
lidad en todas las áreas de conocimiento; la inversión de, al menos, 
un 0,5 % del presupuesto universitario para el desarrollo de las ac-
ciones indicadas.

Propuesta de aplicación de la ES en la educación superior

En abril de 2023, el Grupo de Sostenibilización Curricular elabora, 
para la Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad, un informe de aplica-
ción sobre el Real Decreto 822/2021 donde se proponen tres grandes 
líneas de actuación y propuestas:

• I. La identificación y el análisis de las competencias en los planes de 
estudios vigentes.

• II. Acciones para el desarrollo de la competencia en sostenibilidad en 
los planes de estudios:
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 - Definir los componentes curriculares (contenidos, metodologías, 
evaluación) en las guías docentes y redactar los resultados de 
aprendizaje garantizando la presencia de los cuatro ámbitos com-
petenciales de forma coherente y sistemática a lo largo de toda la 
titulación.

 - Potenciar el trabajo coordinado de los equipos docentes de diver-
sas materias por módulos, curso o semestre, y facilitar la inser-
ción de metodologías activas y participativas con carácter prácti-
co y compromiso social.

 - Asegurar que los TFG y TFM incluyan un análisis de su impacto y 
contribución al desarrollo sostenible y los ODS, y que se contem-
ple este aspecto en los criterios de su evaluación.

 - Incluir explícitamente el seguimiento y la valoración de la inte-
gración de estos contenidos y competencias en los procesos de 
acreditación de titulaciones.

 - Posibilidad de ofrecer una materia especializada de carácter obli-
gatorio que cubra específicamente contenidos y competencias de 
desarrollo sostenible en las diferentes titulaciones. En todo caso, 
esta posibilidad no se contempla como una iniciativa aislada que 
inhiba el desarrollo de la sostenibilidad en las demás materias de 
forma transversal.

• III. Líneas de impulso desde la gobernanza universitaria:
 - Facilitar, coordinar y dar seguimiento a actividades no formales 

con reconocimiento de horas equivalentes sobre sostenibilidad y 
Agenda 2030. De especial interés será generar sinergias con las 
oficinas técnicas o servicios de cada universidad especializados 
en medio ambiente, las unidades de cooperación internacional, 
las comisiones de igualdad y diversidad, así como cualquier otro 
servicio de interés.

 - Formar de manera generalizada al profesorado y al personal téc-
nico, de gestión, administración y servicios en sostenibilidad y 
ODS, evaluando e incentivando su aplicación en el ejercicio de sus 
tareas.

 - Generar oportunidades de colaboración, intercambio, implemen-
tación y reconocimiento de experiencias docentes mediante con-
vocatorias de proyectos de innovación docente.
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 - Establecer un sistema de seguimiento de las acciones implemen-
tadas y del grado de comprensión de la sostenibilidad por parte de 
la comunidad universitaria.

 - Incluir criterios y acciones estratégicas relacionadas con los ODS 
y la sostenibilidad dentro de la gobernanza y los planes estratégi-
cos de las universidades.

Conclusiones

La propuesta de competencias para la sostenibilidad elaborada por la 
Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad en 2005 simboliza el inicio de 
un movimiento progresivo de sistematización y desarrollo de la inclu-
sión de la sostenibilidad en los procesos de formación universitaria en 
el contexto español. El impulso de la Agenda 2030 y la transversaliza-
ción de la educación en todos los ODS, con especial mención a la meta 
4.7, supuso un nuevo llamamiento de atención que, en España, se ha 
materializado en el Real decreto 822/2021 por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 
logro de su calidad, que en el artículo 4, realiza un mandato claro so-
bre la inclusión de la sostenibilidad y los ODS en todas las titulaciones 
universitarias.

Los marcos de referencia internacionales son suficientemente consis-
tentes y viables para poder generar desarrollos teóricos y de implemen-
tación que faciliten este proceso. En este capítulo hemos abordado dos, 
sin detrimento de la existencia de otros de igual relevancia: la propues-
ta de la Unesco de 2017 y la más reciente de la Comisión Europea de 
2022. Se trata de referentes que ayudan a comprender el alcance de la 
tarea y a concretar imaginarios institucionales adaptados a cada comu-
nidad universitaria. En cualquier caso, el reto verdadero y apasionante 
está en su aplicación práctica, a partir de un compromiso claro de las 
universidades con una verdadera transformación de nuestro mundo.
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La educación para la sostenibilidad en la universidad

Las universidades estamos buscando formas, dentro de los cursos y los 
planes de estudios, con que involucrar al estudiantado en los desafíos 
de sostenibilidad que afectan al planeta. Son más necesarios que nunca 
enfoques integradores y la implementación de espacios de aprendizaje 
complejos y transdisciplinares como el aprendizaje-servicio y el apren-
dizaje en entornos profesionales.
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La Universidad de Barcelona (UB) tiene establecidas las seis compe-
tencias transversales entre las que se encuentran la sostenibilidad y 
la responsabilidad social. En la Facultad de Biología, donde se cursan 
los grados Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales y 
Ciencias Biomédicas, Llorente et al. (2019) mostraron que solo un 3 % 
del estudiantado de primero identificaba la sostenibilidad como com-
petencia relevante que había que adquirir durante los respectivos gra-
dos, siendo el estudiantado de Ciencias Ambientales, con un 10 %, el 
que mostraba una expectativa más elevada. Una vez en cuarto curso, 
y antes de iniciar la asignatura de TFG, se volvió a preguntar si creían 
que durante el TFG trabajarían la competencia de sostenibilidad, y solo 
un 8  % del estudiantado respondió afirmativamente, destacando la 
respuesta afirmativa del 40 % de los estudiantes de Ciencias Ambien-
tales (figura 1). Es decir, su visión del concepto de sostenibilidad toda-
vía permanece compartimentada y asociada a contenidos mayoritaria-
mente relacionados con el medio ambiente. ¿Por qué?

Figura 1. Respuestas afirmativas a la pregunta «Crees que trabajarás la competen-
cia en sostenibilidad en tu TFG?» realizada a estudiantes de 4.º curso de la facul-
tad de Biología, antes de iniciar la asignatura. (Fuente: elaboración propia.)

La complejidad y amplitud del concepto de sostenibilidad que se aplica 
a cualquiera de las actividades humanas desde la perspectiva económi-
ca, social y ambiental se trabaja de forma implícita desde la docencia de 
todos los grados, pero no siempre se explícita. Mientras que el grado de 
Ciencias Ambientales cuenta con equipos docentes de diversas facul-
tades e incluye en su plan de estudios la transversalidad con materias 
del ámbito de la economía, el derecho, la geografía y la educación, entre 
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otros, y una asignatura troncal llamada Desarrollo Sostenible, el resto 
de grados pueden percibir que, a excepción algunas asignaturas muy 
concretas, la sostenibilidad queda mayoritariamente fuera de su ámbi-
to (Sauras-Yera et al., 2023). Con estos resultados en mente, el equipo 
de coordinación de Prácticums y TFG entendimos que los Prácticums y 
TFG eran una oportunidad única para extender la sostenibilidad y los 
ODS entre todo el estudiantado y profesorado, y a la vez, entre grupos 
de investigación y entidades. 

Los Prácticums y TFG, una experiencia profesionalizadora en 
nuestros grados 

La Facultad de Biología de la UB apostó desde el inicio de la introduc-
ción de las asignaturas de prácticum 1 y 2 (6 créditos cada una) y del 
Trabajo Final de Grado (TFG, 12 créditos) por un modelo propio aplica-
do a todos los grados y al que poco tiempo después se sumó el grado de 
Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
Este modelo consiste en sumar las tres asignaturas, 24 créditos, para 
dedicarlos al desarrollo de un único proyecto de 500 horas de trabajo 
experimental y 100 horas de redacción de la memoria y preparación de 
la presentación oral frente a un tribunal. Este modelo de Prácticums y 
TFG se enmarca dentro del llamado aprendizaje en entornos profesio-
nales, donde el estudiantado aprende a través del desarrollo de expe-
riencias profesionales en entornos laborales reales, favoreciendo la em-
pleabilidad y la adquisición de competencias específicas desde el propio 
entorno profesional (Llorente et al., 2019).

Así, los Prácticums y TFG permiten tres modalidades de proyecto en 
función del entorno profesional donde se realiza el proyecto: 1) en gru-
pos de investigación de la propia UB; 2) en entidades de investigación, 
administraciones, fundaciones, asociaciones o empresas de ámbito es-
tatal; y 3) en grupos de investigación de universidades internacionales 
a través de programas de movilidad internacional. Aproximadamente, 
un tercio del estudiantado elige anualmente cada una de las tres moda-
lidades.

La diversidad de la oferta permite también a nuestros estudiantes ele-
gir proyectos entre numerosos ámbitos y con carácter científico o téc-
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nico, según sus preferencias. Paralelamente, se ha generado un gran 
compromiso e implicación por parte del profesorado, que ha asumido el 
proyecto como estratégico para la facultad, incidiendo en la mejora de 
la calidad de las enseñanzas. La realización de Prácticums y TFG en en-
tidades externas, en grupos de investigación de la UB y en programas 
de movilidad internacional sitúa a los futuros graduados en los ámbitos 
de trabajo donde posteriormente desarrollarán su carrera profesional.

La gestión eficiente de los proyectos ha permitido el establecimiento de 
vínculos entre la Facultad de Biología y empresas, y centros de inves-
tigación nacionales y extranjeros que, en la gran mayoría de los casos, 
han valorado muy positivamente tanto el proyecto formativo como la 
calificación y aptitudes de nuestro estudiantado. Un 93 % de los estu-
diantes considera que los Prácticums y TFG han sido muy satisfacto-
rios. El profesorado implicado en la tutoría del estudiantado declara un 
grado de satisfacción elevado con la aptitud y actitud del estudiantado 
en un 90 % de los casos.

Procedimiento e impacto social de los Prácticums y TFG 

El procedimiento para la asignación e inicio de proyectos se pone en 
marcha durante el 2.º cuatrimestre del curso anterior. Se llama a enti-
dades y grupos de investigación para que ofrezcan proyectos dirigidos 
al estudiantado de todos o algunos de los grados con la opción de con-
vocar una entrevista previa. Una vez cerrada la inscripción, el estudian-
tado accede a los proyectos y realiza una preselección en función de sus 
preferencias, con una entrevista previa en caso de que así se solicite.

La asignación de proyectos se realiza teniendo en cuenta la preferen-
cia, el resultado de la entrevista, la nota obtenida en el grado hasta el 
momento y el número de créditos aprobados, así como la motivación 
del estudiante. Con toda esta información, se asignan proyectos a unos 
2/3 del total de estudiantes, un total de entre 420 y 460 por curso. El 
tercio restante realiza una movilidad internacional gestionada a través 
de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Biología, 
en un grupo de investigación de una universidad internacional, mayo-
ritariamente europea.
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La evaluación de los Prácticums es responsabilidad de los tutores de 
la UB, mientras que la del TFG es compartida entre los tutores de la 
UB y los tribunales formados por tres investigadores e investigadoras 
ajenos al proyecto que evalúan las memorias y presentaciones orales de 
los TFG, a razón de seis trabajos por tribunal.

Así, entre 440-460 estudiantes por curso, unos 250 tutores UB de 10 
facultades y 20 departamentos diferentes; unos 250 tutores externos, 
provenientes de más de 80 universidades internacionales, entre 30 y 
40 centros de investigación y alrededor de 30 entidades externas, in-
cluidas administraciones públicas, empresas y organizaciones sin áni-
mo de lucro, participan anualmente en estas tres asignaturas. Unas 
500 personas de procedencias muy diversas están contribuyendo, de 
una forma u otra, a la formación de nuestro estudiantado a través de 
los Prácticums y TFG (Sauras-Yera et al., 2021).

Los Prácticums y TFG como vehículos para la educación en la 
sostenibilidad

Desde el equipo de coordinación de Prácticums y TFG decidimos incor-
porar en la estructura de la memoria que había que entregar el apar-
tado «Identificación y reflexión sobre los objetivos para el desarrollo 
sostenible (ODS)»,1 donde, en un máximo de dos páginas, el estudiante 
reflexiona sobre el sentido final y el impacto inmediato y futuro en el 
desarrollo sostenible de la sociedad de sus Prácticums y TFG. Con el 
fin de proporcionar elementos comunes para la reflexión, el equipo de 
coordinación redactó una guía con los conceptos básicos, la historia de 
los ODS y el rol de la universidad para alcanzar el desarrollo sostenible, 
con ejemplos de temáticas muy diferenciadas.

El curso 2019-2020 se recomendó incorporar esta reflexión mientras 
que a partir del curso 2020-2021 fue obligatoria e incluida en la rúbri-
ca de evaluación del TFG. El 93 % del estudiantado la incorporó en el 
curso 2020-2021 y hasta el 97 % lo hizo en el curso 2021-2022. Esta 
reflexión ha permitido identificar la visión del estudiantado que, con 

1. https://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/%3Cra%C3%ADz%3E/
GUIA%20ODS_TFG_def2.pdf

https://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/%3Cra%C3%ADz%3E/GUIA%20ODS_TFG_def2.pdf
https://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/%3Cra%C3%ADz%3E/GUIA%20ODS_TFG_def2.pdf


23 cuaderno 50. la educación para la sostenibilidad en la universidad: ¡tiempo para actuar! reflexiones y 
experiencias para trabajar la educación para la sostenibilidad en la educación superior

la guía del profesorado, ha plasmado el impacto de la investigación en 
los ODS (figura 2). Hemos constatado cómo el grado de Ciencias Am-
bientales presenta al menos un 10 % de proyectos que impactan en 11 
de los ODS, destacando los que se ocupan de comunidades y ciudades 
sostenibles (ODS 11), acción climática (ODS 13) y vida terrestre (ODS 
15). Por el contrario, el resto de grados se centran mayoritariamente en 
el ODS 3, salud y bienestar. En el caso de Biología, el ODS 13 de acción 
climática, y los ODS 14 y 15, vida submarina y vida terrestre, se abor-
dan en un número de proyectos también sustancial.2

Figura 2. Respuestas afirmativas a la pregunta “Crees que trabajarás la competen-
cia en sostenibilidad en tu TFG?”, realizada a estudiantes de 4.º curso de la facul-
tad de Biología, antes de iniciar la asignatura. (Fuente: elaboración propia.)

Conclusiones

Como conclusión, queremos destacar que la sostenibilidad va toman-
do importancia durante el desarrollo de los estudios de grado, a pesar 
de las notables diferencias entre sus distintos perfiles de grado. Es im-
portante explicitar los aprendizajes en sostenibilidad durante las asig-
naturas, pero también durante las oportunidades profesionalizadoras 
que la universidad ofrece, como en el aprendizaje en entornos profe-
sionales que llevamos a cabo en los grados de Biología y Ciencias Bio-
médicas de Medicina y Ciencias de la Salud. De esta forma, incorpo-
ramos la sostenibilidad como marco de cualquiera de las actividades y 

2. https://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/%3Cra%C3%ADz%3E/
GUIA%20ODS_TFG_def2.pdf)

https://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/%3Cra%C3%ADz%3E/GUIA%20ODS_TFG_def2.pdf
https://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/%3Cra%C3%ADz%3E/GUIA%20ODS_TFG_def2.pdf
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servicios que, como profesionales, el estudiantado podrá llevar a cabo. 
También garantizamos que tanto el profesorado desde la tutoría como 
el estudiantado que debe defender su proyecto de TFG reflexionen con-
juntamente sobre el impacto del mismo trabajo en el bien común: el 
desarrollo sostenible.
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Una propuesta transversal para incorporar el ES a los grados de 
Maestro

El enfoque del ES que hacemos desde los grados de Maestro de la Fa-
cultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquer-
na (URL) (en adelante, FPCED-Blanquerna) parte del plan de acción 
definido por el sistema universitario catalán y del estudio preliminar 
«Horitzó 2030» de la URL (Mate2). Desde nuestra facultad, el Plan Es-
tratégico 2022-2026 contempla también acciones específicas, como la 
apertura de la Oficina Agenda 2030 del curso 21-22 (figura 3), que se 
configura como un servicio abierto a toda la comunidad educativa que 
impulsa y coordina acciones para la consecución de los ODS.

Figura 3. Oficina Agenda 2030 de la FPCEE-Blanquerna (URL). (Fuente: elabora-
ción propia.)
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Desde los estudios de los grados de Maestro, y concretamente desde el 
ámbito de la docencia, hace tiempo que trabajamos en ello. En el curso 
2019-2020 se constituyó la Comisión ODS, formada por profesorado de 
diversas áreas, para impulsar el trabajo y el despliegue del ES entre el 
alumnado. 

Desde algunas materias se realizan actividades específicas que ayudan 
a contextualizar en la proximidad territorial uno o más ODS, y, a veces, 
a realizar propuestas para su despliegue. Sin embargo, para organizarlo 
se llevó a cabo un mapeo inicial (curso 2019-2020), que permitió elabo-
rar una propuesta de trabajo complementaria a la de cada asignatura, 
con una mirada más transversal.

La propuesta que hemos desarrollado desde el grado de Educación In-
fantil y del grado de Educación Primaria, se concreta con objetivos y ac-
ciones para cada uno de los cuatro cursos de cada grado, articulándolos 
desde espacios de aprendizaje que permiten profundizar en el ES desde 
una perspectiva transversal e interdisiciplinaria, como son los semina-
rios, los Prácticums, y el TFG. Estos espacios de trabajo están formados 
por grupos de 12-14 estudiantes y un docente que actúa como tutor. 
Los seminarios (I, II y III) son espacios de aprendizaje transversal de 
las materias que se están realizando para desarrollar las competencias 
de su perfil profesional. Son uno de los rasgos de identidad de la Uni-
versidad FPCEE-Blanquerna.

Su objetivo es facilitar a los alumnos experiencias vividas desde la pe-
dagogía transformadora orientada a la acción (Unesco, 2017). La pro-
gresión parte de un acercamiento conceptual a los ODS y a la Agenda 
2030, una sensibilización a partir del reconocimiento de cómo lo traba-
jan entidades y centros educativos, un análisis de los retos que hay que 
alcanzar desde los equipamientos con los que se vinculan y un plan de 
acción concreto y transformador que se pueda llevar a cabo en el centro 
educativo. Así pues, mientras que en el primer ciclo (1.er y 2.º curso) 
el eje principal es la formación ciudadana de los estudiantes, en el se-
gundo ciclo es la formación específica como futuras y futuros docentes 
(tabla 2).
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Tabla 2. Planificación de los propósitos y acciones por curso y eje formativo

Curso Espacio de 
aprendizaje

Objectivos Acciones

1o Seminarios I y II Tomar conciencia de los mismos 
conocimientos, experiencias i va-
loraciones sobre los ODS cuando 
llegan a la facultad.
Conocer qué se hará durante los 
grados de Maestro.

Cuestionario inicial 
y presentación del 
plan de trabajo.

2 o Seminario III Conocer, diseñar y elaborar un 
plan de acción para una entidad, a 
partir de la metodología de apren-
dizaje-servicio.

Diseño, ejecución y 
valoración de las ac-
ciones.

3 o Prácticum II Conocer y contrastar cómo treba-
jan los ODS en los centros educa-
tivos.

Observación y análi-
sis de la información 
recogida en el centro 
educativo.

4o TFG Desarrollar competencias para 
detectar necesidades y retos edu-
cativos.
Reflexionar sobre la aportación 
de la propia búsqueda en los hitos 
que constituyen los ODS.

Integración de algu-
no de los ODS en el 
TFG.

Fuente: elaboración propia.

La implementación ha sido progresiva y en la actualidad todos los cur-
sos están trabajando con la propuesta. Las valoraciones, obtenidas a 
partir de una conversación reflexiva entre los estudiantes, han sido sa-
tisfactorias y han permitido integrar mejor el ES en la formación de la 
identidad profesional y competencial de los futuros maestros.

Dos propuestas transversales para incorporar el ES en los 
grados de Maestro

A continuación aportamos dos experiencias inspiradoras en el marco 
de la progresión transversal por cursos a lo largo del grado de Educa-
ción Infantil.

El ES en los seminarios de trabajo competencial
En el Seminario de segundo curso del grado de Educación Infantil, du-
rante el curso 2022-2023, el estudiantado desarrolla una experiencia 
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vivencial de metodología aprendizaje-servicio (ApS) con la misión de 
realizar una campaña informativa dirigida a la comunidad educativa 
sobre el ODS 6 (agua limpia y saneamiento). La diagnosis de la nece-
sidad y la orientación del proyecto fue tutorizada y compartida con el 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Así, se potenció la sensibiliza-
ción sobre el uso racional del agua como referencia tanto en los hogares 
donde se realizaban prácticas educativas como en la propia facultad.

El proyecto elaboró varios trípticos de información sobre la importan-
cia del uso racional del agua y varios carteles motivadores para generar 
y potenciar hábitos sostenibles en el estudiantado diana. El mensaje 
central a los centros educativos era: «Con el agua al cuello»; y en la fa-
cultad: «Cada gota cuenta, piensa en ello». Los destinatarios fueron las 
maestras en las escuelas de infantil y el estudiantado, profesorado y 
personal de administración y servicios en las facultades.

El estudiantado participante valora positivamente los aprendizajes ad-
quiridos a través del servicio a la comunidad. Al mismo tiempo, se dan 
cuenta de la importancia de la adquisición y refuerzo de hábitos soste-
nibles desde una perspectiva comunitaria. 

El ES en las prácticas de los estudiantes de maestro en las escuelas
Desde los Prácticums realizamos un trabajo reflexivo y crítico siguien-
do el proceso de indagación basado en Timperley, Kaser y Halbert 
(2014) en las propias escuelas de prácticas. En las primeras fases expe-
rienciales, «analizamos» y «enfocamos» las situaciones reales de aula 
recogiendo sentimientos e interrogantes hacia los ODS. Realizamos un 
diagnóstico en la comunidad de los centros, identificando propuestas 
y retos educativos de la implementación y seguimiento de los ODS. Se 
recogen datos, a través de formularios, respecto a los 17 ODS; centrán-
donos en ES (especialmente en el ODS-6: Agua limpia y saneamiento, 
el ODS 12: consumo y producción responsable y el ODS-15: vida terres-
tre), y se construye una recopilación de acciones con sus descriptores 
ODS, el nivel educativo (0-3 o 3-6), y las alianzas en la comunidad edu-
cativa implicada. Los resultados se comunican a la comunidad: ¿Hasta 
qué punto la Agenda 2030 está presente en la educación infantil? (Noti-
cias Blanquerna, 21 de abril de 2022).
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Posteriormente, realizamos un análisis reflexivo de estos resultados de 
acuerdo con el grado de implementación, permanencia temporal, vo-
cabulario asociado e intencionalidades de las acciones en la vida de los 
centros. El estudiantado documenta sus aprendizajes, identificando las 
propuestas más o menos consolidadas (tipificadas como «maquillaje 
ambiental»).

Por último, se centran en aplicar estos aprendizajes reflexivos en las 
nuevas acciones prácticas inéditas que el estudiante de Prácticas dise-
ña y realiza en el segundo semestre, integrando los ODS desde los ini-
cios de las propuestas, como reto educativo.

Como reflexiones y mejoras de continuidad, valoramos en las dos ex-
periencias anteriores la importancia de formar perfiles de maestros 
indagadores, y vincularse a la realidad medioambiental de los centros 
educativos desarrollando la cultura de la sostenibilidad. Los estudian-
tes han adquirido nuevas competencias, se han abierto al mundo y han 
aumentado la conciencia sobre los retos actuales, han crecido personal-
mente y se han dado cuenta de los cambios sociales necesarios para me-
jorar nuestro mundo (figura 4).

Figura 4. Acciones observadas por el estudiante en los centros educativos de prácticas. 
(Fuente: Gemma Baylach y Ariadna Calsina, Irene Blazquez, Liia Cerezo.)
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Educar para la la sostenibilidad a través del aprendizaje-servicio

La presencia del aprendizaje-servicio (ApS) es ya una realidad en las 
universidades, tanto en el ámbito nacional como internacional y en los 
diferentes ámbitos disciplinarios (Rubio y Escofet, 2017; Ayuste et al., 
2022). La educación para la sostenibilidad (ES) representa un espacio 
idóneo donde el ApS adquiere todo su sentido, en una relación mutua 
que retroalimenta el ApS y el ES (Esparza y Grasa, 2019), ya que el ES 
implica educar a los estudiantes sobre la importancia de tomar decisio-
nes que equilibren las necesidades sociales, económicas y ambientales 
y, por su parte, la ApS se base en la idea de que los estudiantes aprenden 
de forma más efectiva cuando están involucrados en actividades sig-
nificativas y contextualizadas en un entorno real.. Por tanto, al abor-
dar la sostenibilidad desde el ApS, los estudiantes pueden relacionar 
conceptos académicos con situaciones del mundo real, lo que facilita su 
comprensión a la vez que permite la toma de decisiones informadas a 
beneficio de la comunidad y del planeta.
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Existe un segundo elemento clave en esta relación. En el ApS los estu-
diantes no son meros receptores de información, sino que participan ac-
tivamente en la identificación y solución de problemas. Esto fomenta la 
ciudadanía activa, un aspecto esencial en el contexto de la sostenibilidad.

Por último, existe un tercer elemento destacable: el ApS puede ayudar 
a los estudiantes a desarrollar una conciencia global al comprender que 
los problemas de sostenibilidad están interconectados en todo el mun-
do y que sus acciones locales pueden tener un impacto global.

La combinación del ES y el ApS permite desarrollar en la universidad 
las competencias que deben tener los estudiantes como futuros ciuda-
danos para comprometerse de forma responsable y constructiva con el 
mundo actual, consiguiendo un cambio positivo hacia la sostenibilidad 
desde la acción, la experiencia y la reflexión. Así, existen varios proyec-
tos de ApS que se han llevado a cabo desde el ES:

• Proyectos de conservación ambiental: proyectos de limpieza de par-
ques, restauración de ecosistemas, plantación de árboles y otras acti-
vidades que promuevan la conservación del medio ambiente. 

• Huertos escolares y jardines comunitarios: proporcionan a los estu-
diantes la oportunidad de aprender sobre la agricultura sostenible, 
la seguridad alimentaria y la importancia de consumir alimentos lo-
cales y orgánicos.

• Educación ambiental para la comunidad: los estudiantes pueden 
organizar talleres o charlas sobre temas relacionados con la soste-
nibilidad, como la conservación del agua, la energía renovable o la 
reducción de la huella de carbono, para compartir su conocimiento 
con la comunidad.

• Proyectos de movilidad sostenible: los estudiantes pueden trabajar 
en proyectos que promuevan el uso de medios de transporte sosteni-
bles, como el uso compartido de bicicletas, transporte público o ha-
ciendo caminatas populares, contribuyendo así a la reducción de la 
contaminación del aire y la congestión del tráfico.

• Participación en campañas de concienciación: los estudiantes pue-
den involucrarse en campañas de concienciación sobre temas de sos-
tenibilidad, como la conservación de la biodiversidad, la protección 
de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.
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• Investigación y proyectos interdisciplinares que traten cuestiones de 
sostenibilidad, lo que permite a los estudiantes aplicar sus conoci-
mientos de diversas disciplinas para resolver problemas reales.

Algunas experiencias de aprendizaje-servicio y educación para 
la sostenibilidad en la Universidad de Barcelona

La Universidad de Barcelona también ha desarrollado diversas expe-
riencias en este campo, que se explican a continuación.

Desarrollo sostenible en el grado de Ciencias Ambientales
Desde el curso 2016-2017, la asignatura de Desarrollo Sostenible se 
articula como un proyecto de ApS en el que el alumnado, organizado 
en grupos de cuatro personas, desarrolla un proyecto en colaboración 
con una entidad. Estos proyectos están directamente vinculados con 
cualquier aspecto relacionado con la sostenibilidad (medioambiente, 
migraciones, tejido social, finanzas éticas, alimentación sostenible…) 
y han implicado a lo largo de estos años a más de 400 estudiantes y a 
unas 25 entidades de diversa índole (asociaciones de vecinos, empresas 
sociales, Administración, ONG…). A lo largo de los años, la asignatura 
ha ido incorporando modificaciones en su planificación y evaluación a 
raíz de procesos de codiseño con el alumnado y las entidades (Grasa et 
al., 2021). Estos proyectos han generado la creación de material edu-
cativo como la sostenibilidad, campañas divulgativas sobre el ahorro 
energético, el desperdicio alimentario, auditorías ambientales de con-
gresos y jornadas, análisis del transporte utilizado por la comunidad 
universitaria, propuestas para una gestión más sostenible de los resi-
duos electrónicos de la UB, etc.

Trabajo Final de Grado en el grado de Enfermería
La realización del Trabajo Final de Grado (TFG) en modalidad de pro-
yectos de ApS es un contexto de aprendizaje idóneo al grado de En-
fermería para garantizar el dominio competencial en temas como la 
promoción y la educación para la salud desde el enfoque de la soste-
nibilidad en los diversos ámbitos de la práctica de enfermería, inclui-
dos temas como los determinantes sociales de la salud, y la relación 
entre salud y medio ambiente, el autocuidado para el bienestar físico 
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y mental, la práctica ética y la sensibilidad por el bien común social 
(Morín-Fraile, Berlanga-Fernández y Maestre-González, 2018). El TFG 
contiene siempre un marco teórico encuadrado en el ámbito de la en-
fermería, que contempla los referentes teóricos del aprendizaje servicio 
y su contribución a los ODS, en concreto el ODS 3 sobre el bienestar y 
la salud. Estos trabajos han desarrollado materiales y recursos para los 
centros de atención primaria del barrio de Bellvitge que han permitido 
mejorar la situación sanitaria de la zona.

Asignatura optativa de ApS
Desde el curso 2023-24 y a iniciativa del grupo ApS de la Universidad 
de Barcelona, ha empezado a impartirse la asignatura optativa Apren-
dizaje-servicio, Compromiso y Transformación Social. La asignatura 
consiste en desarrollar un proyecto de ApS que los estudiantes llevan a 
cabo en colaboración con entidades sociales que trabajan sobre un pro-
blema relevante relacionado con la sostenibilidad.

Durante el primer curso curso de aplicación, la asignatura ha contado 
con 19 estudiantes de los grados de Bellas Artes, Bioquímica, Ciencias 
Ambientales, Ciencias Biomédicas, Ciencias de la Alimentación, Enfer-
mería, Trabajo Social y Sociología, y el tema tratado ha sido la conta-
minación de la playa de las 3 Chimeneas de Sant Adrià del Besòs. El 
interés de la asignatura estriba en su interdisciplinariedad, que permi-
te al alumnado trabajar con compañeros de otros grados y aprender a 
analizar y proponer soluciones a los problemas del entorno, mayorita-
riamente complejos y multifactoriales, desde miradas diversas y com-
plementarias. Entre otras actividades, los proyectos han permitido: or-
ganizar talleres y charlas en un instituto de Sant Adrià del Besòs sobre 
la problemática descrita y diseñar e implementar campañas de concien-
ciación de la contaminación de la playa y el proyecto urbanístico que se 
quiere construir. 

Lecciones aprendidas

La revisión tanto de las experiencias desarrolladas como de la literatu-
ra nos permite afirmar que el ApS, en tanto que pedagogía crítica, crea 
oportunidades que permiten a los estudiantes abordar problemas rea-



34 cuaderno 50. la educación para la sostenibilidad en la universidad: ¡tiempo para actuar! reflexiones y 
experiencias para trabajar la educación para la sostenibilidad en la educación superior

les complejos y desarrollar la confianza en su comprensión para tomar 
medidas en apoyo de sus ideas y el trabajo para la sostenibilidad. Aho-
ra bien, es importante tener en cuenta que su implementación requiere 
una planificación esmerada, con una buena coordinación logística que 
permita la identificación de proyectos adecuados, su seguimiento y 
el trabajo continuado con los socios comunitarios. También hay que 
considerar que es necesario contar con una mínima asignación de re-
cursos, como personal y materiales. Por último, es necesario ser muy 
cuidadosos en la evaluación y medida de los proyectos desarrollados y 
su impacto social, ya que los resultados son a menudo cualitativos y a 
largo plazo.
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INTRODUCIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL TRABAJO 
DOCENTE COMO MATERIA DEL GRADO DE PSICOLOGÍA EN 
EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 ɝ Montserrat Yepes-Baldó
 ɝ Marina Romeo

Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa. Universidad de 
Barcelona.

Introducción

La incorporación de la perspectiva de género en la educación superior, y 
especialmente en el grado de Psicología, debe permitir que nuestros es-
tudiantes sean conscientes de las desigualdades que todavía hoy viven 
las mujeres solo por el hecho de serlo, favoreciendo así una conciencia 
crítica que las movilice hacia la mejora de la sociedad, desde donde ten-
gan que desempeñar su labor profesional

La perspectiva de género se vincula al objetivo de desarrollo sostenible 5, 
que propone conseguir la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas (ONU, 2023). Pero esta igualdad todavía no se ha lo-
grado en muchos ámbitos, como, por ejemplo, en el contexto laboral, que 
se vincula con el ODS 8 sobre trabajo digno y crecimiento económico.

En España, la brecha de género respecto a la tasa de empleo es del 10 % 
(INE, 2023a). Además, cabe añadir las referidas a la brecha salarial, 
dado que el salario medio anual de las mujeres representa un 81,6 % 
del salario de los hombres y el 25  % de las mujeres se encuentra por 
debajo del salario mínimo interprofesional (INE, 2023b).

Una forma de alcanzar estos objetivos es hacer conscientes de esa bre-
cha a nuestros estudiantes como futuros profesionales. En este sen-
tido, en este capítulo repasaremos las implicaciones que tienen estos 
ODS y cómo hemos abordado esta problemática, desde la perspectiva 
de la educación para la sostenibilidad (ES), en una asignatura del grado 
de Psicología en la Universidad de Barcelona. 
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Experiencia de sostenibilización en la asignatura Psicología de 
las Organizaciones en el grado de Psicología

La innovación docente que presentamos se da en el marco de la asig-
natura de Psicología de las Organizaciones. Se trata de una asignatura 
obligatoria de 6 ECTS impartida en el tercer curso del grado de Psicolo-
gía de la Universidad de Barcelona. 

Según el plan docente de la asignatura,3 una de las competencias que 
cabe desarrollar es la «capacidad para conocer y respetar la diversidad 
humana (mostrar sensibilidad hacia las diferencias de género, cultu-
ra, capacidades y recursos; mostrar sensibilidad frente a las injusticias 
sociales y económicas; adoptar una actitud de compromiso personal y 
profesional con un proceso permanente de cambio social)».

Además, explicita como resultado de aprendizaje «sensibilizarse sobre 
la importancia de los objetivos 3 (buena salud y bienestar), 5 (igualdad 
de género), 8 (trabajo decente) de desarrollo sostenible en el contexto 
actual y virtual de la organización».

Antes del curso 2022-2023, esta competencia y este resultado de apren-
dizaje se desarrollaban transversalmente a lo largo de los contenidos 
de la asignatura. Fruto de la preocupación en relación con este tema 
por parte del equipo docente, se decidió aprovechar la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, para incluir una nueva 
actividad práctica de sensibilización sobre sus dificultades en relación 
con la inserción laboral y la brecha de género.

Propuesta práctica

La actividad que presentamos pretende que el alumnado reflexione so-
bre la brecha salarial de las mujeres en el mundo del trabajo, además de 
otros conceptos relacionados, como la doble jornada o el techo de cris-
tal, aspectos vinculados a los ODS 5 y 8. Los objetivos de aprendizaje 
perseguidos son que el estudiantado sea consciente de las diferencias 
y discriminaciones que sufren las mujeres en el mundo del trabajo aso-

3. https://tuit.cat/dmm6c

https://tuit.cat/dmm6c
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ciadas a su sexo y que reflexionen sobre las creencias que perpetúan las 
desigualdades.

La actividad se diseñó considerando los elementos claves para la soste-
nibilización del currículum:

• Contenidos. Contextualización a partir del caso visionado en el ví-
deo El ascenso,4 donde se muestran las dificultades de las mujeres 
para conseguir trabajo en comparación con otros colectivos. Asimis-
mo, permite reflexionar sobre aspectos vinculados a la interseccio-
nalidad de esta problemática al incluir cuestiones como la edad, el 
hecho de ser madre o el aspecto físico, principalmente. Además, se 
realiza una introducción al contexto legal y a los datos estadísticos 
que dan cuenta del estado de la situación.

• Metodologías. A partir de la lectura Los mitos de la brecha salarial,5 
los participantes crean un PechaKucha (20 diapositivas en 20 segun-
dos) en grupos de tres o cuatro personas para plantear las contro-
versias y mitos existentes sobre esta temática, desmontándolos de 
forma objetiva. Posteriormente, se muestran las presentaciones y se 
realiza un debate con el grupo-clase. Los mitos trabajados giran en 
torno al trabajo a tiempo parcial (como opción o como imposición) y 
los sectores laborales (las mujeres trabajan en sectores con sueldos 
más bajos, especialmente vinculados a los cuidados). 

• Evaluación. A partir de una actividad «taller» en el campus virtual y 
de una rúbrica se realizará una evaluación 360º (profesorado, autoe-
valuación y evaluación entre iguales). Esta parte está pendiente de 
desarrollar. Este curso 2023-2024 se ha decidido poner a prueba la 
experiencia y en 2024-2025 se diseñarán las rúbricas y se aplicarán 
a los participantes.

• Gestión del aula. Se basa en los principios de los grupos colaborati-
vos, la coevaluación y la reflexión grupal. En este sentido, adquiere 
mucha importancia el intercambio de opiniones y el debate de ideas 
que se genera a partir de las presentaciones elaboradas por los gru-
pos de trabajo.

4. https://tuit.cat/d9hil
5. https://tuit.cat/gDkpu

https://tuit.cat/d9hil
https://tuit.cat/gDkpu
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• Organización y espacio. La actividad se realiza en el aula, pero se 
promueve que el alumnado presente sus resultados enmarcándolos 
en la conmemoración del 8 de marzo. Desde el curso 2023-2024 se 
han requerido dos sesiones durante la semana. En la primera se de-
sarrolla el marco que da contexto a la actividad, a partir de la visua-
lización del vídeo, de la introducción en la normativa legal en rela-
ción con la igualdad entre mujeres y hombres, y de la exposición de 
datos estadísticos actualizados y retrospectivos que dan cuenta del 
estado de la cuestión en nuestro país. En la segunda sesión se pre-
sentan los PechaKucha elaborados por los estudiantes y se debaten 
en clase. El objetivo de esta segunda sesión es profundizar y aflorar 
los prejuicios que puede tener el estudiantado y que se corresponden 
con los mitos sociales que ya han trabajado y que son el origen de la 
brecha salarial.

Conclusión

La actividad descrita en este capítulo pretende ser una herramienta de 
reflexión y empoderamiento para el estudiantado del grado en Psico-
logía, que, además, debe permitirles «tomar decisiones informadas y 
acciones responsables para la integridad ambiental, la viabilidad eco-
nómica y una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras» 
(Unesco, 2017, p. 7). Si bien la actividad descrita ha supuesto un espacio 
idóneo para la reflexión crítica, será necesario en el futuro evaluar si el 
estudiantado ha integrado estos valores tan necesarios para su futuro 
personal y profesional.

Pero no podemos limitarnos a incluir actividades aisladas en nuestros 
planes docentes. Es necesaria una sostenibilización curricular integral 
de los planes de estudio e implementar contenidos, recursos didácticos 
y herramientas de evaluación que promuevan el desarrollo de actitu-
des, conocimientos y valores al alumnado como ciudadanos y ciudada-
nas socialmente responsables. Como profesionales, alumnos y alumnas 
tendrán que poder dar respuesta a los retos de la sociedad, y eso impli-
ca establecer vínculos entre lo que enseñamos en las aulas y lo que se 
encontrarán en su práctica profesional (Boni y Calabuig, 2017; Martí-
nez Lirola, 2020).
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EL CRECIMIENTO DE SEMILLAS Y EL CUIDADO DE INSECTOS 
DESDE LA SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR

 ɝ Genina Calafell-Subirà
 ɝ Noëlle Fabre

Departamento de Educación Lingüística, Científica y Matemática, Universidad 
de Barcelona

 ɝ Neus Banqué
Departamento de didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales, 
Universidad Autónoma de Barcelona

La sostenibilización en la formación inicial de maestros

La incorporación de sostenibilidad a las instituciones educativas desde 
una acción que empodere y transforme a los miembros de la comuni-
dad universitaria es ya un reto ineludible para la educación superior, 
que debe liderar e inspirar los cambios de nuestra sociedad. Desde la 
universidad no solo es necesario enseñar a entender el mundo, sino 
también que el alumnado aprenda cómo cambiarlo, y si bien existen 
diferentes enfoques y estrategias para lograrlo, el concepto de ambien-
talización o sostenbilización de una institución puede empujarnos a 
avanzar hacia este reto.

Según Calafell y Pujol (2006), la ambientalización se puede definir 
como el conjunto de acciones de características diversas que se orien-
tan a la introducción de la sostenibilidad mediante la reflexión sobre 
el modelo de crecimiento de nuestra sociedad y sus consecuencias, y 
la necesidad de nuevos valores sociales, ambientales y ecológicos que 
generen una forma de pensar, hacer y actuar más justa y sostenible. En 
el proceso de ambientalización de una institución educativa convergen 
al menos tres ámbitos: el estructural, el ciudadano y el curricular. El 
ámbito estructural se refiere a las decisiones de carácter organizativo 
de la universidad: secretaria, administración, gestión de la energía, los 
residuos, etc. El ámbito ciudadano hace referencia a cómo la comunidad 
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universitaria participa y percibe el proceso de ambientalización, e in-
troducir la sostenibilidad en este ámbito requiere dotarse de modelos 
de organización de las personas y procesos de toma de decisiones de 
carácter democrático: comisiones de sostenibilidad, etc. El ámbito cu-
rricular, el de ambientalización curricular o sostenibilización curricu-
lar (CRUE, 2012), se orienta hacia la forma en que la educación para la 
sostenibilidad se introduce en el currículo.

La sostenibilización del currículo y la ambientalización de la institu-
ción educativa de los programas de formación inicial de maestros es 
necesaria y relevante, ya que, por un lado, es necesario que los maes-
tros del futuro salgan de la facultad de educación con una identidad 
ecosocial y, por otro, han de adquirir estrategias para transferir lo 
aprendido en sus centros educativos cuando sean docentes. Desde 
esta perspectiva, es necesario considerar los contenidos a enseñar, 
así como las metodologías utilizadas y el rol del docente y del estu-
diante. 

A continuación, se describen dos experiencias de sostenibilización 
curricular para trabajar un contenido muy propio de la etapa de edu-
cación infantil: el ser vivo. Las experiencias se han llevado a cabo en 
dos asignaturas de didáctica de las ciencias experimentales del grado 
de Maestro de Educación Infantil de la UB y la UAB para trabajar los 
grillos y la judía desde un contexto ecológico y social del ser vivo.

De una práctica tradicional a una práctica sostenibilizada

La germinación y el crecimiento de una semilla
La práctica de colocar una judía en algodón y hacerla crecer es una acti-
vidad usual de las aulas de educación infantil. ¿Cómo podemos sosteni-
bilizar esta experiencia? 

La actividad se ha contextualizado en el alumnado con un simposio 
científico simulado; en consecuencia, cada grupo de estudiantes ha 
recibido una tarea para investigar, la cual deberá comunicarse con un 
póster científico (figura 5).
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Conocimiento y Exploración del Entorno Natural. 
Grado de Maestro de Educación Infantil.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el órgano 
de las Naciones Unidas que evalúa la ciencia relacionada con el cambio climático. En uno 
de los informes expone entre otras consecuencias la falta de agua y la sequía. En estos 
momentos, como sabéis, estamos viviendo un episodio de sequía grave en Cataluña.
https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/estem-en-sequera/

• ¿Cómo piensas que influencia esta sequía en la germinación y crecimiento de las 
plantas?

• ¿Podríamos diseñar un experimento para conocer mejor cómo afecta la falta de agua 
en la germinación y/o el crecimiento de ellas?

• ¿Hasta qué punto puede el estrés hídrico por falta de agua favorecer la germinación 
o el crecimiento? ¿Puede influir en que crezcan más despacio? ¿O no influencia?

SIMPOSIO CIENTÍFICO: Biodiversidad y  Cambio  Climático
¿TODAS LAS SEMILLAS SON IGUALES? 

Figura 5. Contexto y diseño experimental (judías sometidas a diferentes condicio-
nes de sustrato, luz/oscuridad y agua). (Fuente: elaboración propia.)

El primer paso para conectar la asignatura con la sostenibilidad es re-
lacionar nuestras preguntas de investigación con problemáticas ecoso-
ciales: ¿Cómo afecta la sequía a las plantas? ¿Y las inundaciones? ¿Cómo 
afecta la lluvia ácida? ¿Y la salinización del suelo? ¿Y la presencia de 
fertilizantes? ¿Y la presencia de abono? ¿Y la compactación del suelo? 
¿Y la presencia de plásticos? Cada grupo cooperativo de estudiantes, a 
partir de la pregunta dada por el docente, investiga y se documenta so-
bre la problemática, su origen y sus consecuencias en el ámbito general 
y en los vegetales, para posteriormente realizar las hipótesis de trabajo 
y proponer un diseño experimental. Por ejemplo: si la sequía afecta a 
la germinación de la semilla, veremos que, si no mojamos a diario la 
semilla, no germina; o si la sequía afecta al crecimiento de la planta, si 
no regamos a diario la semilla germinada, observaremos que no crece.
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Seguidamente, el grupo piensa cómo definir las variables de: control, 
dependientes e independientes que permitan demostrar la interacción 
de la semilla con el entorno, el crecimiento de la planta y su afectación 
según la problemática, y realiza el experimento. Siguiendo el ejemplo, 
coloca seis semillas de judía en un sustrato y, manteniendo las mismas 
condiciones ambientales, aplica la misma dosis de agua (5 gotas) con 
diferentes frecuencias (cada día, cada dos días, cada tres días, etc.).

Una vez hecha esta introducción podemos pasar a realizar la experi-
mentación de la germinación (con la perspectiva de las problemáticas 
vistas antes, o sin ella), pero se trataría de realizar el mismo experi-
mento con diversos tipos de semillas. Por ejemplo, el experimento del 
efecto de la cantidad de agua en diferentes semillas (lenteja, judía, gar-
banzo, soja, etc.). Esto da mucha creatividad a la experiencia porque 
cada grupo puede elegir semillas diversas y las opciones son ilimita-
das. Lo interesante de este enfoque es observar que la cantidad de agua 
afecta de forma diferente a las diferentes especies y que algunas son 
más resistentes a la sequía, otras son más resistentes a las inundacio-
nes, etc. Esto es muy interesante porque nos permite explicar de forma 
vivencial que las distintas especies tienen requisitos diferentes que las 
hacen más aptas a ciertas condiciones ambientales. Podemos imaginar 
escenarios en los que, dadas ciertas condiciones, algunas de nuestras 
plantas desaparecerían, mientras que otras no se verían afectadas.

La observación y el cuidado de un grillo
La experiencia de observar y cuidar a seres vivos es habitual en las au-
las de educación infantil. ¿Cómo podemos sostenibilizar esta práctica?

La práctica pretende que el alumnado sea el protagonista de una viven-
cia y que salga de su zona de confort, por lo que se les pide un reto: ob-
servar y cuidar de un grillo a lo largo de un mes (figura 6).

Un elemento clave para conectar la enseñanza y aprendizaje de los se-
res vivos con la sostenibilidad es ofrecer situaciones de aprendizaje en 
las que el estudiantado deje de ver (y vivir) al ser vivo como un organis-
mo «aislado» de su entorno, y lo entienda como un ser que se mantiene 
en vida gracias a la interacción constante con su entorno ecológico.
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Figura 6. Los terrarios y la documentación de la experiencia. (Fuente: elaboración 
propia.)

La propuesta comienza mostrando los grillos al alumnado, generando 
una conversación y la formulación de preguntas. Una conversación es-
pontánea que no tiene como objetivo hablar por hablar, sino dar signi-
ficado al reto que tenemos por delante. Preguntas como: ¿qué comen?, 
¿cómo se mueven?, ¿por qué no cantan?, ¿qué necesitan para vivir?, per-
miten empezar a elaborar explicaciones que evidencian las relaciones del 
ser vivo con el medioambiente y expresar los conocimientos previos del 
alumnado. A continuación, cada grupo de trabajo debe construir un te-
rrario y elaborar un diario de campo con un plan de trabajo que recoja 
sus hipótesis de partida, las estrategias de acción previstas para corrobo-
rarlas o rechazarlas, así como las herramientas para documentar el pro-
ceso de observación que les permite evidenciar los hallazgos realizados. 

Durante el desarrollo de la asignatura se reserva algún espacio para 
continuar la conversación sobre el grillo y compartir las observaciones y 
el diario de campo. La documentación que va haciendo el alumnado per-
mite que vaya tomando conciencia de la complejidad del reto, y eviden-
cia que debe huir de una observación centrada únicamente en lo que se 
ve (el grillo se mueve) a una observación centrada también en lo que no 
se ve (¿cómo debe saber el grillo que debe moverse cuando hay ruido?).
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A medida que la observación y el cuidado del grillo avanza, las sesio-
nes de la asignatura sirven cada vez más para interpelar y acompañar 
a los estudiantes en la construcción del modelo de ser vivo desde la 
perspectiva que se ha ido relatando. Y al mismo tiempo, para acercar 
a los futuros maestros de educación infantil a binomios indisociables 
que permiten afrontar los hechos y fenómenos del mundo desde una 
mirada sostenibilizadora: entidades-relaciones, causas-consecuencias, 
cantidad-calidad o identidad-patrones (Bonil y Calafell, 2006).

Reflexiones finales 

La incorporación de la sostenibilidad en la formación inicial de maes-
tros es un reto ineludible que trasciende el simple hecho de impartir co-
nocimientos. Las experiencias de la germinación de semillas y el cuida-
do de insectos se convierten en oportunidades para la reflexión crítica 
y la investigación sobre problemáticas ecosociales; a la vez, capacitan a 
los estudiantes para formular preguntas para comprender la interre-
lación entre los seres vivos y su entorno. Se trata de una vivencia en 
primera persona que empodera a los futuros maestros para guiar a sus 
alumnos hacia una educación transformadora y sostenible.

Agradecimientos 

La propuesta se enmarca dentro del grupo de innovación docente conso-
lidado EDUCITS (GINDOC-UB/179) por el RIMDA y el proyecto 2021/
PID-UB/016: La incorporación de la Educación para la Sostenibilidad y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias experimentales en la formación inicial de maestro.
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
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de Barcelona

Introducción

La nueva Ley de Educación (LOMLOE) alinea el currículo con la soste-
nibilidad impulsando que esta se aborde en los centros educativos de 
Secundaria desde los contenidos, las metodologías y la gestión del cen-
tro. Por eso, desde la formación inicial del profesorado de secundaria es 
necesario incorporar este marco como una oportunidad para enrique-
cer las materias del currículum de secundaria, contextualizar los con-
tenidos a enseñar y ofrecer experiencias inspiradoras.En el caso de la 
enseñanza de la química en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
a menudo se percibe como una materia abstracta y alejada del día a día, 
e históricamente se ha hecho hincapié en los aspectos descriptivos y 
conceptuales La aplicación de los principios de la química verde (QV) 
en la enseñanza de la química de la ESO permite incorporar criterios 
de sostenibilidad a la vez que impulsa métodos más experimentales y 
participativos que favorecen la motivación y el aprendizaje del alumna-
do. La QV promueve prácticas menos nocivas para el medioambiente a 
través de doce principios que buscan una química más sostenible y que, 
en esencia, pretenden minimizar la generación de residuos, promover 
el uso de materias primas renovables y desarrollar procesos que requie-
ren menos energía (Anastas y Warner, 1988).

Aunque estos principios se idearon para la industria, algunos pueden 
ser aplicables a la química de Secundaria. Incluirlos en las actividades 
prácticas hace que los alumnos puedan mejorar la comprensión de la 
química y aumentar su motivación, como han demostrado los estudios 
de Karpudewan et al. (2015) y de Zuin et al. (2021). 
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Actividades que incorporan los principios de química verde para la ESO
Las dos prácticas de laboratorio siguientes se han diseñado con el ob-
jetivo de introducir los principios de la QV en la formación inicial del 
profesorado de Secundaria de la especialidad de Física y Química, em-
pleando sustancias caseras para demostrar que la ciencia respetuosa 
con el medioambiente puede ser accesible y relevante. A través de la 
fabricación de yeso, a partir de caparazones de huevo y de plástico, a 
partir del almidón de la patata, los alumnos del máster del Profesora-
do de Secundaria podrán explorar algunos de los principios de la QV, 
fomentando una mentalidad más consciente y responsabilizándose de 
sus acciones para con el planeta.

Fabricación de bioplástico a partir de almidón de patata
El preocupante impacto ambiental de los plásticos y microplásticos 
subraya la necesidad urgente de encontrar alternativas sostenibles 
y biodegradables, como puede ser el bioplástico fabricado a partir del 
almidón de la patata. El almidón es un polímero formado por largas 
cadenas de glucosa. En realidad, son dos las estructuras poliméricas 
presentes en el almidón: la amilosa, con sus cadenas lineales de glu-
cosas, y la amilopectina, un polímero con ramificaciones. Dado que las 
ramificaciones pueden obstaculizar la plastificación del almidón, la 
adición de una sustancia ácida permite romper las ramificaciones de 
la amilopectina, lo que da lugar a cadenas de glucosa exclusivamente 
lineales. Y si añadimos glicerol a la mezcla, potenciamos la plasticidad 
de la sustancia resultante, ya que este se introduce entre las cadenas de 
glucosa, facilitando su movilidad y evitando la formación de estructu-
ras cristalinas, lo que finalmente nos da un material con propiedades 
similares al plástico.

En primer lugar, es necesario extraer el almidón de la patata. Para ello, 
rallamos 100 g de patata limpia (figura 7a), los trituramos con unos 
100 ml de agua destilada en un mortero y colamos el líquido en un 
vaso de precipitados de 250 ml. Repetimos el proceso, añadiendo 100 
ml de agua al almidón que tenemos en el mortero. Dejamos reposar 5 
minutos el contenido del vaso de precipitados (figura 7b), decantamos 
el agua y retenemos el almidón sedimentado.
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Figura 7. Proceso de fabricación de bioplástico a partir del almidón de la patata.
Fuente: elaboración propia.

Para fabricar el bioplástico, en un vaso de precipitados ponemos 20 ml 
de agua, añadimos 4 g del almidón húmedo de la preparación anterior 
y 2 ml de vinagre de limpieza (es el ácido que romperá las ramificacio-
nes de la amilopectina). Removemos con una varilla de vidrio y añadi-
mos 2 ml de glicerol. Ponemos a calentar el vaso de precipitado en una 
placa calefactora a media potencia, removiendo frecuentemente hasta 
que empiece a espesar (10-15 minutos), evitando que la mezcla llegue 
a secarse (figura 7c). Se retira de la placa y, si se desea, se puede añadir 
un colorante para darle color a nuestro plástico. Vertemos la mezcla en 
una placa de Petri y, con la ayuda de la varilla de vidrio, la extendemos 
uniformemente por la placa. Dejamos secar durante dos días a tempe-
ratura ambiente. Ya tenemos nuestro bioplástico (figura 7d).

Los principios de la QV aplicados a esta práctica incluyen la utilización 
de materias primas renovables (7.º principio), ya que las patatas uti-
lizadas para extraer el almidón son un recurso renovable, y el diseño 
para la degradación (10.º principio), dado que el plástico producido a 
partir del almidón es biodegradable y, por tanto, se descompone más 
fácilmente en el medioambiente comparado con los plásticos conven-
cionales fabricados a partir de petróleo. Esta práctica no solo permite 
introducir el concepto de QV, sino que también fomenta la conciencia-
ción ambiental entre el alumnado sobre la problemática de los plásticos 
y los microplásticos, promocionando un enfoque más sostenible en el 
uso de los materiales.

Elaboración de yeso a partir de cáscaras de huevo
Los vínculos sorprendentes entre sustancias cotidianas pueden reve-
larse de las formas más inesperadas. Tomemos, por ejemplo, el yeso y 
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las cáscaras de huevo: ambos comparten el carbonato de calcio como 
componente clave. Aprovechando esta conexión, podemos transformar 
simples cáscaras de huevo en yeso casero. Este yeso es idóneo para es-
cribir sobre aceras y asfalto, aunque quizá sea un poco áspero para las 
pizarras de nuestras aulas.

Para elaborar nuestro yeso casero, necesitamos cáscaras de huevo que 
estén limpias, secas y sin la membrana interior. Trituramos estas cás-
caras en un mortero hasta convertirlas en polvo (figura8a). En un reci-
piente, combinamos una cucharadita de harina con una de agua calien-
te para formar una pasta (figura 8b). Seguidamente, incorporaremos 
una cucharada del polvo de cáscara de huevo y mezclamos bien. Si se 
desea, podemos añadir un par de gotas de colorante alimenticio (figura 
8c). Damos forma de tronco a la pasta (figura 8d), la envolveremos con 
una servilleta de papel y la dejamos secar unos 4 o 5 días hasta que se 
solidifique. Así, obtenemos el yeso preparado para escribir (figura 8e).

Figura 8. Proceso de fabricación de un yeso casero a partir de cáscaras de huevo. 
(Fuente: elaboración propia.)

En la fabricación del yeso casero, también se está aplicando el 7.º prin-
cipio (uso de materias primas renovables) y 10.º (diseño para la degra-
dación) de la QV. Además, el hecho de reutilizar las cáscaras de huevo 
–un producto que en muchas cocinas acaba en la basura– reduce la ge-
neración de residuos, lo que implica la aplicación del primer principio 
de la QV (prevención de residuos).

Conclusiones

La integración de los principios de la QV en la educación secundaria, 
ejemplificada a través de la fabricación de bioplástico y yeso caseros, 
destaca por su capacidad de unir la teoría con la práctica cotidiana, au-



49 cuaderno 50. la educación para la sostenibilidad en la universidad: ¡tiempo para actuar! reflexiones y 
experiencias para trabajar la educación para la sostenibilidad en la educación superior

menta la motivación y la conciencia medioambiental de los estudiantes 
y fomenta un aprendizaje más implicado y reflexivo. Esta aproximación 
no solo enriquece la comprensión de la química, sino que también pre-
para a nuestro alumnado para un futuro donde la sostenibilidad y el 
respeto por el medioambiente son esenciales. La formación de los futu-
ros docentes de química en los principios de la QV resulta crucial para 
asegurar la transmisión de estos valores esenciales a las próximas ge-
neraciones, reafirmando la importancia de adoptar prácticas sosteni-
bles dentro y fuera del aula.
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LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DE MAESTROS DESDE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO
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Departamento de Didáctica de las Artes y las Ciencias. Universidad de Vic

La necesidad del enfoque interdisciplinario en la educación 
para la sostenibilidad 

El capítulo que mostramos a continuación presenta una experiencia 
del grado en maestro de Educación Primaria a partir de un proyecto 
interdisciplinario para trabajar un problema ecosocial: la alimentación 
sostenible. Así, el punto de partida no son los saberes disciplinarios, 
sino que estos se movilizan para poder comprender e intervenir en los 
problemas con una finalidad clara: formar a ciudadanas y ciudadanos 
críticos, de pleno derecho, que puedan ubicarse, participar y transfor-
mar el mundo en el que viven. 

Como plantea Fourez (citado por Calafell, 2010), el diálogo entre disci-
plinas aparece cuando la complejidad de los problemas que se trabajan 
requiere un enfoque más allá de una disciplina particular. En este sen-
tido, comprender el fenómeno de la alimentación con toda su comple-
jidad requiere una mirada científica para entender los impactos que se 
generan sobre el medioambiente, una mirada social para comprender la 
alimentación no solo desde el punto de vista cultural, sino también los 
problemas en el acceso a la alimentación derivados de las diferencias 
socioeconómicas. El arte contemporáneo también tieneun papel impor-
tante para construir esta mirada poliédrica sobre la alimentación soste-
nible, ya que facilita generar formatos interrogativos (Ellsworth, 2005) 
que permiten enfocarse más en las preguntas que en las respuestas.
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Una experiencia en la formación inicial de maestros

Con la necesidad de profundizar en el aprendizaje basado en proyectos y 
los enfoques interdisciplinarios que encajan con los planteamientos del 
nuevo currículum de Primaria, desde hace ya algunos cursos se inició 
un proyecto con los del grado en Maestro de Educación Primaria de la 
Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña. En el proyecto in-
terdisciplinario participan tres asignaturas que comparten el segundo 
semestre del tercer curso del grado: Educación Plástica y Visual, Didác-
tica de las Ciencias Sociales y Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

En el curso 2022/2023 tuvo una duración de tres semanas y se orga-
nizó en cuatro fases, tal y como puede verse en la tabla 3. El problema 
ecosocial de la alimentación sostenible se concretó en cinco temáticas 
que se repartieron entre los distintos grupos de trabajo: a) los residuos 
derivados de la alimentación; b) la accesibilidad a la comida y el desper-
dicio; c) el transporte de los alimentos; d) la ganadería intensiva; e) la 
accesibilidad al agua.

Tabla 3. Organización de las fases del proyecto interdisciplinario

Objetivo Producción

Fase 1 Profundizar con la temática relacio-
nada con la alimentación sostenible.

Breve informe sobre la temática des-
de el punto de vista de las tres disci-
plinas

Fase 2 Diseñar las actividades y el itinera-
rio.

Póster con la propuesta de itinerario 
y actividades para trabajar con alum-
nado de Primaria

Fase 3 Construir la maleta didáctica. Maleta didáctica con el material para 
llevar a cabo las actividades

Fase 4 Implementar el itinerario y las activi-
dades de la maleta didáctica.

Fuente: elaboración propia.

La primera fase se inició durante la primera semana del proyecto con 
el objetivo de profundizar en el conocimiento y concreción de su pro-
blema ecosocial. De esta forma, se les facilitó documentación sobre 
alimentación sostenible y se les dio un catálogo sobre obras de arte 
contemporáneo relacionadas con su problema. Aparte, se analizaron 
diferentes propuestas educativas desde el punto de vista de cómo se 
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articulaban las diferentes disciplinas. Como resultado de esta fase, es-
cribieron un breve informe que recogía la visión de las tres disciplinas 
sobre la temática abordada. 

La segunda fase tuvo lugar en la segunda semana del proyecto con el ob-
jetivo de construir una propuesta educativa que debía tomar la forma de 
un itinerario con actividades para trabajar la temática sobre la alimenta-
ción sostenible del grupo. Esta segunda fase se trabajó en el marco de una 
estancia de tres días en la población de Viladrau, en la escuela en la que 
se acabaría llevando a cabo la implementación de sus diseños. Durante 
la estancia, se presentaron recursos y dinámicas que podían utilizar y 
también se hizo un trabajo in situ para conocer espacios del entorno de la 
escuela. Como resultado, los grupos diseñaron un póster con la propues-
ta de itinerario que concretaba sus objetivos de aprendizaje, un mapa con 
la ruta del itinerario y la descripción de las actividades previstas.

La tercera fase se desarrolló durante la tercera y última semana del 
proyecto con el fin de construir las maletas didácticas que utilizarían a 
lo largo del itinerario. Las maletas didácticas debían incorporar todos 
los materiales y recursos para llevar a cabo las actividades, y no nece-
sariamente acabaron tomando la forma de maleta, sino que en algunos 
casos acabaron tomando formas diversas, como bastón de pastor, bi-
dón de agua o camión de madera. 

Finalmente, la cuarta fase tuvo lugar el último día del semestre con el 
objetivo de implementar los itinerarios y las actividades con el alumna-
do de Primaria de la escuela Els Castanyers de Viladrau. La posibilidad 
de implementar los diseños no solo permite dar sentido a todo el traba-
jo previo, sino también generar un contexto de reflexión sobre la propia 
práctica educativa.

Con el fin de ilustrar el planteamiento de algunos de los itinerarios di-
señados, a continuación presentamos brevemente dos ejemplos sobre 
dos de las propuestas de alimentación sostenible. A través de un iti-
nerario que atravesaba un bosque de encinas, se trabajaron los efectos 
que había tenido en el paisaje el cambio de la ganadería intensiva a la 
extensiva. A lo largo del camino, el alumnado se encontró con fotogra-
fías de principios del siglo xx del Montseny. A partir de un trabajo com-
parativo, pudo apreciarse la transformación del territorio, evidenciar 
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el aumento de la masa forestal y reflexionar sobre sus causas (como el 
abandono agrícola, la falta de explotación de los bosques, la disminu-
ción de la ganadería, etc.). Asimismo, las alambradas y vallas que en-
contraron a lo largo del camino se convirtieron en una buena oportuni-
dad para ponerse en relación con algunas de las imágenes del proyecto 
Feed the Planet del fotógrafo George Steinmetz (s. f.). Finalmente, tu-
vieron que enfrentarse con la complejidad de la ganadería intensiva y 
la ambivalencia que genera mirarla desde los diferentes puntos de vis-
ta de los agentes sociales implicados. En otro grupo de trabajo se im-
plementó un itinerario para alumnado de ciclo inicial para trabajar el 
tema del transporte de alimentos y el kilómetro cero. El recorrido tran-
sitaba por una zona que combinaba los espacios urbanizados, con espa-
cios agrícolas y forestales. A través de las actividades del itinerario, se 
hicieron aflorar las incoherencias del hecho de consumir, evidenciando 
que muchos optarían por los alimentos más baratos, aunque fueran 
poco saludables y cercanos.

Valoraciones y reflexiones

Trabajar la alimentación sostenible como un problema ecosocial nos 
lleva a trabajar interdisciplinariamente, ya que, como dice Fourez (ci-
tado por Calafell, 2010), nos damos cuenta de que las lentes de una dis-
ciplina son demasiado estrechas para estudiar los problemas en toda 
su complejidad. A su vez, concretar este trabajo en una situación real 
de aprendizaje provoca que el alumnado tenga que tomar una serie de 
decisiones y reflexionar sobre las decisiones tomadas. 

En este sentido, una vez concretada la temática sobre alimentación sos-
tenible, una de las grandes decisiones que tuvo que tomar el estudian-
tado fue cómo encajar la mirada de las tres disciplinas y las respectivas 
didácticas. En la propuesta educativa, esto se concretó en la secuencia-
ción y en la tipología de actividades previstas en el itinerario. A partir 
de las propuestas, podemos observar cómo el arte contemporáneo fue 
valorado como un buen recurso para presentar el problema, ya que per-
mite generar conversación con el objetivo de interrogarse y hacer emer-
ger los temas espinosos, en el ámbito social y ambiental, sobre la forma 
que tenemos de alimentarnos. Sin embargo, las ciencias sociales y ex-
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perimentales fueron utilizadas para profundizar en los aspectos más 
concretos y relevantes de cada temática con el fin de ofrecer puntos de 
vista que permitieran aumentar la complejidad.

En memoria de nuestra compañera, la Dra. Judit Sabido-Codina. Éste es el 
último trabajo que hemos hecho juntos, pero tu inspiración, tu conocimiento 
y el compromiso por la mejora de la formación inicial del profesorado conti-
nuará siempre con nosotros.
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SALIR FUERA DEL AULA: UNA NECESIDAD PARA TRABAJAR 
LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
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¿Por qué incorporamos las salidas a nuestra docencia 
universitaria?

Desde principios del siglo xx, grandes nombres de la renovación pe-
dagógica como Dewey, Freinet o Decroly han otorgado a las salidas un 
papel central en el aprendizaje. Vilarrasa (2003) explica que el sistema 
educativo surgido de la sociedad industrial extendió el conocimiento 
formal a toda la infancia. Ahora bien, esto implicó alejarlos de la vida 
y de la experiencia y recluirlos en aulas. Por eso, los movimientos de 
renovación pedagógica de todas las épocas insisten en reapropiarse del 
patrimonio natural y cultural: también ahora, cuando la sociedad de la 
información o la era digital nos facilita un acceso remoto a paisajes y 
equipamientos culturales.

Los numerosos beneficios que aportan las salidas, aunque se relacio-
nan con las mejoras en el ámbito académico, también se asocian con 
aspectos vinculados con la salud física y mental, la interacción y la co-
hesión social, la cooperación, la construcción de la identidad, el apren-
dizaje basado en la experiencia y orientado a la acción, la resiliencia, el 
pensamiento sistémico y la conciencia, y el compromiso social, entre 
otros (Jucker y Von Au, 2022).

Además, salir del aula permite desarrollar en los participantes compe-
tencias diferentes a las que se fomentan dentro del aula convencional: 
propiciar el diálogo, la interacción y la comunicación entre iguales; las 
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actividades suelen estar más enfocadas a la gestión y la resolución de 
problemas (por ejemplo, socioambientales o de aula); una necesidad 
que no solo se vincula a la mejora de la calidad docente, sino también 
a la educación para la sostenibilidad (ES) y a algunos de sus principios 
esenciales (Bianchi et al., 2022; Medir, 2003). En el campo de la forma-
ción de maestros, promover las salidas y el ES todavía es más primor-
dial, ya que se incide en la educación básica.

Se presentan dos propuestas complementarias del grado en Maestro/a 
de Educación Primaria de la Universidad de Girona, contextualizadas 
en las asignaturas Ciencias Naturales y Sostenibilidad, y Sociedad y 
Sostenibilidad.

Un ejemplo desde el enfoque del medio natural y la 
sostenibilidad

El diseño de la asignatura gira en torno a promover las salidas con fi-
nalidades educativas para trabajar las ciencias naturales y adquirir va-
lores relacionados con el ES. En este caso se entienden las ES como la 
necesidad de acercarnos a la naturaleza y disminuir la grieta, cada vez 
más grande, que existe entre ella y las personas. La desconexión con la 
naturaleza ha contribuido a la pérdida de biodiversidad, al aumento de 
emisiones de gases de efecto invernadero y a la dificultad de adaptación 
al cambio climático.

Para conocer los beneficios que aportan las salidas a la naturaleza, se in-
troduce la asignatura a partir de las vivencias y los conocimientos pre-
vios del alumnado. Estas se ponen en común de forma dinámica y se con-
trastan con referentes teóricos. La estructura que se sigue es hacer una 
introducción en el aula, las salidas y una reflexión o trabajo individual 
posterior. Se realizan entre cinco y seis salidas, en las cuales se incluyen 
dinámicas para trabajar contenidos del conocimiento del medio natural 
de forma práctica y vivencial a partir de la observación directa, de la po-
tenciación de los sentidos, del juego o de la manipulación (figura 9), y se 
dan a conocer ejemplos de ciencia ciudadana y aprendizaje-servicio.
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Figura 9. Salida con el alumnado de la asignatura Ciencias Naturales y Sostenibilidad. 
(Fuente: Raquel Heras Colàs, curso 2023/2024.)

También se trabajan aspectos organizativos y de seguridad que hay que 
tener en cuenta a partir de documentos oficiales y legislativos. Tras la 
detección de problemáticas ambientales relacionadas con la pérdida de 
la biodiversidad, el trabajo en grupo se centra en la identificación de 
los distintos elementos y las interrelaciones que se establecen en un 
ecosistema. A partir de ahí, el estudiantado propone diferentes esce-
narios futuros según las variables que intervienen para fomentar el 
pensamiento sistémico. La evaluación es continua e incluye las tareas 
individuales, el trabajo en grupo y la coevaluación de este. Lo que el 
alumnado valora más de esta asignatura es conocer espacios naturales 
cercanos a la facultad y las dinámicas de aprendizaje que se realizan 
fuera del aula.
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Un ejemplo desde el enfoque del medio social y la 
sostenibilidad

Las corrientes innovadoras apuestan por el tratamiento de las ciencias 
sociales a través de las cuestiones socialmente relevantes. Estas van 
mucho más allá de las aulas y se necesitan las salidas para vivir, expe-
rimentar y adquirir compromiso con estos temas. La selección de los 
problemas o cuestiones es una responsabilidad del docente que, par-
tiendo de los intereses del alumnado y combinados con el propio inte-
rés social, deberá saber aflorar y situar adecuadamente en la estructura 
curricular. 

Dentro de la formación de maestros en ciencias sociales, se considera 
que es necesario tratar el espacio público de la ciudad, ya que en él se 
pueden observar muestras de riqueza y de pobreza, de entornos ama-
bles y desagradables, de lugares propios y de lugares ajenos, de urbanis-
mo pensado para las personas o pensado para los coches, de servicios 
diversos o de falta de servicios, por citar algunos, como los de docentes, 
o los de otras cuestiones socialmente relevantes.

En el ámbito académico, la dimensión social de la sostenibilidad se des-
cribe con siete conceptos (seguridad, sociabilidad, autonomía, identi-
dad, accesibilidad, calidad, multifuncionalidad) observables y medibles 
en el urbanismo de la ciudad (Serra-Salvi, 2019).

La propuesta de trabajo con el estudiantado consiste en que ellos y ellas 
evalúen (en equipos) la dimensión social de la sostenibilidad de un ba-
rrio de la ciudad de Girona a partir del reconocimiento y valoración de 
estos conceptos en favor de una mejor calidad de vida. La actividad se 
inicia en el aula, con una sesión descriptiva de lo que engloban los sie-
te conceptos, y continúa a través de un trabajo de campo en la ciudad, 
en grupos autónomos y fuera de horas de clase presencial. Se recogen 
evidencias, fotografías y opiniones de ciudadanos y ciudadanas de cada 
uno de los conceptos clave. Se elabora una presentación en la que se 
plasman las pruebas de cada concepto, intentando dar respuesta a la 
pregunta: ¿Los espacios públicos apuestan por una mejor calidad de 
vida de toda la ciudadanía, o sea, más sostenibilidad social? Cada tra-
bajo se presenta en una sesión plenaria, de las últimas de la asignatura, 
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y se comparten los puntos fuertes y los puntos débiles de la sostenibili-
dad social en los barrios de Girona.

Los estudiantes valoran que la actividad les fomenta fijarse en aspectos 
de la ciudad que nunca hubiesen relacionado con el concepto de soste-
nibilidad. Las profesoras valoran positivamente «los descubrimientos» 
de los estudiantes, pero detectan todavía cierta conformidad o poca 
detección de algunos aspectos conflictivos. En cualquier caso, la activi-
dad permite una nueva apropiación crítica del espacio por parte de los 
estudiantes que un día serán maestros y se espera que esa mirada sea la 
que apliquen en sus clases de Conocimiento del Medio. 

Reflexiones finales

Los futuros maestros y las futuras maestras deben ser capaces de llevar 
a cabo clases fuera del aula y en contacto con el medio y tener un am-
plio abanico de recursos y estrategias para que el alumnado adquiera 
las competencias necesarias para habitar el mundo y comprometerse 
en su preservación. Con la voluntad explícita de concretar el concepto 
de sostenibilidad en los futuros docentes, se han presentado dos ejem-
plos de asignaturas donde las salidas son fundamentales para trabajar 
de forma práctica ideas o conceptos que, de otro modo, podrían quedar 
en un plano solo teórico.
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ALGUNAS REFLEXIONES PARA CONTINUAR TRABAJANDO...

 ɝ Genina Calafell
Departamento de Educación Lingüística, Científica y Matemática, Universidad 
de Barcelona

Esta publicación quiere ser una contribución a uno de los retos más 
importantes y urgentes de nuestro tiempo: la sostenibilidad y su inte-
gración en la educación superior. A medida que las crisis ambientales, 
económicas y sociales son cada vez más visibles e interconectadas, la 
responsabilidad de las instituciones educativas de adoptar un papel 
activo en la formación de una ciudadanía consciente y responsable se 
vuelve más urgente, insoslayable y primordial.

El recorrido que se ha mostrado a través de los diferentes capítulos re-
fleja la incorporación de la sostenibilidad a la educación superior fruto 
de un proceso gradual y que quiere invitar a reflexionar y analizar los 
desafíos, las oportunidades y la diversidad de enfoques y metodologías 
para integrar los principios de la sostenibilidad en la docencia univer-
sitaria. La sostenibilización del currículum académico es un reto que 
implica repensar los contenidos impartidos, pero también la forma en 
que estos se articulan entre sí, dando lugar a una formación integral y 
transversal de nuestros estudiantes.

La capacitación de nuestro alumnado para convertirse en unos profe-
sionales más comprometidos con la justicia ecosocial no solo requiere 
voluntad política e institucional, sino también el compromiso de todos 
los que somos docentes universitarios. Por este motivo, tras presentar 
la evolución de la educación para la sostenibilidad y sus implicaciones 
en la gobernanza universitaria y en los planes de estudios, se exponen 
diversas experiencias que quieren ser un llamamiento a todos los do-
centes universitarios para inspirarse y transformar su docencia. 

En este conjunto de propuestas prácticas se ha querido dar importan-
cia, por un lado, a la diversidad de enfoques para incorporar la sos-
tenibilidad en la docencia como un elemento de riqueza de la propia 
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educación para la sostenibilidad y, por otra, en la relevancia de adoptar 
estrategias pedagógicas activas que estén en consonancia con los sa-
beres más disciplinarios de los planes de estudio. Así, se han expuesto 
experiencias que permiten conectar el aprendizaje teórico con la reali-
dad práctica y cotidiana del alumnado a través de contribuciones como 
el aprendizaje-servicio, la indagación científica, la sostenibilización cu-
rricular, las salidas fuera del aula, la interdisciplinariedad para abordar 
problemas socioambientales y la sostenibilidad de las prácticas de labo-
ratorio a través de la química verde.

También se ha dedicado un capítulo a la perspectiva de género y su re-
lación con la sostenibilidad, puesto que no se puede entender la soste-
nibilidad de forma aislada. La justicia social, la igualdad de género y 
el trabajo digno son elementos esenciales y condiciones indispensables 
para un desarrollo sostenible en el futuro.

Además, esta publicación ha querido destacar el papel fundamental 
que las prácticas profesionales y los trabajos finales de grado pueden 
desempeñar en la formación de futuros profesionales más responsa-
bles. En las experiencias de prácticas y de TFG se muestra cómo estas 
asignaturas invitan al alumnado a reflexionar sobre el impacto de su 
trabajo en la sostenibilidad a largo plazo y que, por ello, es necesario 
introducir criterios de sostenibilidad en la evaluación final de los pro-
yectos académicos.

Aunque la educación para la sostenibilidad ha ganado terreno dentro 
de las instituciones académicas, todavía queda un largo camino por re-
correr. Uno de los grandes retos de futuro que tenemos como docentes 
universitarios es profundizar en las sinergias entre nosotros. Las pro-
blemáticas relacionadas con la sostenibilidad son complejas e interco-
nectadas, y no pueden abordarse desde una única disciplina. Por este 
motivo, es esencial que desde la universidad promovamos la colabora-
ción entre departamentos y áreas de conocimiento, facilitando la crea-
ción de programas y actividades que incorporen el diálogo disciplinario 
(un diálogo entre saberes disciplinarios desde una visión interdiscipli-
naria y compleja) y que permitan al alumnado tener una visión sisté-
mica, dinámica y global-local de los problemas ecosociales que tendrán 
que afrontar como futuros profesionales.
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A pesar de los avances, todavía hay mucho camino por recorrer, y todos 
los autores esperamos haber aportado una contribución significativa al 
debate sobre cómo formar a los profesionales y la ciudadanía del futu-
ro. La sostenibilidad, entendida en todas sus dimensiones, es una he-
rramienta poderosa para transformar nuestras sociedades y garantizar 
un futuro con mayor justicia ecosocial. Las universidades, como cen-
tros de conocimiento y formación, y los docentes como agentes de ellas, 
tenemos un papel fundamental en esta transformación, y es desde esa 
premisa que este libro pretende ser un llamamiento a la acción.
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