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RESUMEN 

Uno de los mayores problemas actuales es la crisis ambiental que estamos 

viviendo. Afortunadamente, en los últimos años la mirada popular se ha dirigido 

hacia esta problemática, y han surgido nuevas iniciativas que luchan en contra 

de la sobreproducción, la abundancia de desechos y la contaminación. El 

presente trabajo se centra en la conservación del medio ambiente, planteando 

un proyecto que tiene como objetivo minimizar los residuos en los patios de los 

institutos, partiendo del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Esto significa 

que se plantea dicho problema a los alumnos, y a lo largo de la búsqueda de su 

resolución, así como su realización, los alumnos adquieren nuevos 

conocimientos y trabajan competencias a nivel educativo. De este modo, al 

finalizar el proyecto de manera exitosa, no solo habrán conseguido reducir el 

impacto ambiental en su instituto, sino que también habrán trabajado 

competencias clave como “aprender a aprender” y la competencia innovadora, 

ya que ellos mismos son los protagonistas del proyecto. Por último, gran parte 

de este proyecto se centra sobre la observación del mundo real y la percepción 

de pequeños detalles en él. Por lo tanto, el último objetivo de este proyecto 

pretende alejar a los alumnos del mundo virtual cada vez más presente, y 

acercarlos de nuevo al mundo real.  

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje competencial, 

concienciación ambiental, residuos, patios de los institutos.    
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

El presente trabajo expone una propuesta pedagógica para un proyecto en un 

instituto, basado en el Aprendizaje basado en Problemas (ABP). Consiste en 

acercar los alumnos a su entorno real, “abrirles los ojos”, mediante un proyecto 

que tiene como objetivo solucionar una problemática frecuente en los institutos: 

los patios sucios y llenos de material contaminante. A largo plazo se pretende 

enseñar a los alumnos a ser respetuosos con lo que les rodea, y despertar una 

conciencia ambiental en ellos. Si han aprendido a cuidar su espacio más 

cercano, es probable que puedan extrapolar este aprendizaje hacia el cuidado 

del medio ambiente y a otros aspectos de la vida. Los objetivos específicos del 

trabajo son los siguientes:  

- Mejorar la capacidad de los alumnos por fijarse en su entorno y “abrir sus 

ojos”  

- Mejorar el patio, hacer más agradable la estancia a partir de la limpieza e 

intentar reducir la cantidad de material contaminante en las meriendas de 

los alumnos  

- Despertar una conciencia ambiental en los alumnos, relacionando sus 

actos con la crisis medioambiental actual y estudiando facetas de ella 

- Producir un aprendizaje competencial a lo largo de las diferentes 

actividades de este proyecto   

Por lo tanto, existe un objetivo multidimensional en este proyecto: por un lado, la 

potenciación de conocimientos y competencias a lo largo de las diferentes fases 

del ABP, pero también el impacto físico que causarán los alumnos en el medio 

que les rodea. Esta última parte conlleva una comprensión y adquisición de los 

valores medioambientales asociados.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA TEMÁTICA 

La idea para el presente proyecto se me ha ocurrido tras mi estancia de prácticas 

en el IES Bendinat en noviembre y a principios de marzo. Se trata de un instituto 

con una gran implicación en cuestiones de medio ambiente. Mi tutora de 

prácticas es la coordinadora de una asociación de alumnos voluntarios que 

luchan por combatir la crisis ambiental y organizan acciones con este objetivo de 

manera periódica. Ha sido muy inspirador conocer a estos alumnos y ver la 

madurez que muestran jóvenes de solamente 16 años.  

Aun así, algo que he podido observar desde mi primer día de prácticas es el 

estado del patio tras el recreo. Quedaba repleto de restos de comida tirados por 

el suelo, pero lo que más me ha impactado son las grandes cantidades de 

materiales contaminantes: envoltorios de la merienda, bolsas de patatillas, 

incluso latas de refresco. Además, hasta hace poco el instituto ni siquiera 

contaba con contenedores de reciclaje. Han sido instalados tras la intervención 

de dicho grupo de alumnos voluntarios.  

Por un lado, me ha impactado la falta de respeto de los miembros del centro por 

dejar los restos tirados por el suelo, y por otro lado me ha llamado la atención la 

cantidad de materiales contaminantes que componen las meriendas de los 

alumnos. Me ha hecho pensar que a pesar de que ya haya alumnos 

concienciados, la mayoría todavía no lo están. Tras conversaciones con otros 

profesores, tanto de los interinos del IES que van moviéndose por muchos 

centros, como docentes del máster, he podido comprobar que el exceso de 

residuos en los institutos no es un problema aislado. 

A raíz de esta vivencia y la consecuente reflexión he empezado a plantearme 

este proyecto. Considero que, convirtiendo la limpieza y mantención del patio de 

los institutos en un proyecto para los alumnos, no solamente se consigue una 

mejora real del centro, sino que se acerca los jóvenes a una concienciación 

ambiental, aplicable a múltiples escenarios en el futuro.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Introducción general y descripción de la problemática  

La crisis ambiental que estamos viviendo es uno de los mayores problemas a los 

que se enfrenta la sociedad actual. La deforestación masiva, contaminación, 

sobreproducción, la abundancia de desechos de plástico y nuestra sociedad 

excesivamente consumista son los motores que nos llevan a la destrucción 

progresiva del planeta.  

Por suerte, en los últimos años la mirada popular se ha dirigido cada vez más 

hacia esta problemática. A grandes organizaciones reconocidas que ya trabajan 

en la conservación del medio ambiente desde hace décadas se han sumado 

muchos movimientos sociales, pequeñas y también grandes iniciativas. Una 

línea de trabajo importantísima a la hora de la lucha en contra de la crisis 

climática es la potenciación de la educación ambiental. Se ha de intentar cambiar 

la sociedad desde las nuevas generaciones, hacia un modelo de vida más 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

En cuanto a España, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

fijaba los valores ambientales como uno de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en concreto afirmaba que los alumnos deben aprender 

a “Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora” (art. 23, apt. k; Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo). A nivel 

autonómico es destacable el Programa Escoles Verdes, de la Generalitat de 

Catalunya. Su objetivo es dar apoyo a la comunidad educativa a la hora de 

incorporar valores ambientales en sus centros. En Baleares, desde el año 2004 

existe el Programa de centres ecoambientals, que nace de la colaboración entre 

la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Educación, su finalidad es 

“impulsar la educación ambiental en la vida de los centros educativos de las Islas 

Baleares” como afirman en la página web. Además de las estatales existen 

numerosas organizaciones privadas, como el proyecto Naturaliza de Ecoembes, 

que ofrece una formación a los docentes para así proporcionarles herramientas 

para tratar temas ambientales de manera transversal en sus aulas.  
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A parte de estos programas existen múltiples iniciativas impulsadas directamente 

por los profesores y alumnos. Es el caso de la organización de ferias solidarias, 

mercadillos de segunda mano, talleres de tinción de ropa antigua, o el interés 

generalizado por aumentar medidas de reciclaje. Pero al lado de todas estas 

medidas, que tienen su reconocido mérito, es necesario insistir en la educación 

ambiental en los centros, los alumnos deben desarrollar una conciencia 

ambiental.  

Una buena manera de abordar esto es empezando la educación ambiental 

centrándose en algo cercano a los alumnos. Se trata de que se fijen en el estado 

de su instituto, concretamente en el de sus patios, ya que allí reside un problema 

ambiental importante: la basura y los restos contaminantes acumulados en el 

suelo del patio tras el tiempo de recreo. A simple vista parece un problema 

sencillo de solucionar, pero sigue dándose en los centros, y la solución está en 

manos de los alumnos.  

Para encontrar una solución a este problema, primero es necesario entenderlo y 

desgranarlo en todos aquellos factores que lo pueden provocar. Primeramente, 

un posible factor es la falta de recursos: no hay contenedores de reciclaje o 

simplemente los centros no cuentan con suficientes contenedores, por lo que los 

pocos que hay suelen estar completamente llenos.  

Pero al lado de esto, existe otro factor muy importante, se trata de la propia 

actitud de los adolescentes. Vivimos en un mundo de rápido crecimiento 

tecnológico, y esto tiene tanto sus beneficios como sus desventajas. Las 

generaciones de adolescentes actuales están expuestas a las nuevas 

tecnologías prácticamente desde el nacimiento. Existe una sobreexposición a las 

pantallas, una inmersión en el mundo virtual, que para muchos adolescentes 

provoca una pérdida de noción de su entorno inmediato. Especialmente las redes 

sociales suponen una falsa identidad para los alumnos, lo que les lleva a 

distanciarse del mundo real (Echeburúa, 2010). Muchos alumnos simplemente 

no se fijan en lo que hay a su alrededor, porque la mayor parte de su atención 

recae sobre este mundo virtual al que están constantemente expuestos. Esto 

supone una problemática social, y el estado de los patios en los institutos no es 



 
8 

más que una manifestación de la falta de atención de los adolescentes en lo que 

les rodea.  

El último factor que juega un papel en la comprensión de esta problemática es la 

falta de concienciación sobre el perjuicio del plástico y otros materiales 

contaminantes. Muchas familias optan por envases de usar y tirar a la hora de 

preparar la merienda de sus hijos. Pero ignoran el gran impacto ambiental que 

tiene la producción de plástico y aluminio. Y no solamente su producción, sino 

también su reciclaje. Una falta de concienciación de la situación para los alumnos 

y sus familias, con claras alternativas e ideas es otra de las posibles causas de 

este problema. Tratándolo se podría reducir directamente el uso del plástico y 

aluminio.  

La Figura 1 recoge toda la información expuesta de manera esquemática. Se 

destaca la problemática: el exceso de basura en los patios de los institutos, así 

como las causas mencionadas anteriormente y la consecuencia directa que esto 

supone, un exceso de residuos de plástico y aluminio.   

 

Figura 1. Esquema resumen de la problemática con sus causas y consecuencias. 
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Esta problemática no solamente tiene una importancia a nivel ambiental, sino 

también a nivel pedagógico. Como ya se ha tematizado, el mal estado de los 

patios al finalizar el recreo refleja la falta de interés y atención de los alumnos en 

su entorno inmediato. Según el proyecto “Hagamos ambiental nuestro patio”, 

propuesto por profesores de Segovia en 2001, frecuentemente los alumnos 

manifiestan actitudes negativas hacia la basura, basadas en el hecho de que 

existe personal de limpieza. Estas actitudes pueden cambiar, si se plantea un 

proyecto transversal y multidisciplinario, que, en el mejor de los casos afecta a 

todo el centro. Es interesante analizar el proyecto que afirma esto, ya que forma 

parte de una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico del Gobierno. Una de sus áreas de actividad es la educación 

ambiental, y para promocionarla exponen diferentes proyectos. Uno de ellos es 

el mencionado arriba, cuyo objetivo era precisamente tratar el problema de los 

patios sucios y llenos de residuos.  

En Dinamarca existe un programa centrado en la ambientalización de los centros 

educativos, llamado EcoSchools. Una campaña interesante a revisar a la hora 

de plantear la siguiente propuesta es la campaña Litter Less, cuyos objetivos 

principales son la reducción de la huella ecológica de las comunidades, partiendo 

de la juventud, y aumentar el conocimiento sobre residuos que tienen los 

estudiantes. Además, se refuerzan los conocimientos mediante el aprendizaje 

de técnicas y habilidades para reducir y gestionar residuos. Desde 2011 la 

campaña ha conseguido a educar a más de 3 millones de estudiantes.  

En la misma línea encontramos un programa en España, impulsado por 

Teachers for Future Spain, llamado “Recreos Residuos Cero”. Comenzó en este 

mismo curso, y sus objetivos son promover que los alumnos lleven una merienda 

sin residuos. Para conseguir esto proporcionan material a profesores, como 

carteles, tutoriales o modelos de actividades. Se trata de un programa 

interesante ya que se centra más en la actitud de lo propios alumnos, como es 

la merienda que traen al centro.  

Para conseguir esto se ha propuesto el siguiente proyecto, que sigue la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Se ha elegido esta 
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metodología ya que realmente se pretende solucionar un problema que ocurre 

en los institutos y concierne a los alumnos. A lo largo de un ABP los alumnos 

aprenden contenidos, valores y competencias, mientras intentan solucionar un 

problema. Así que, mientras los alumnos se centran en solucionar la 

problemática de los patios, se intentará aportarles los valores y competencias 

necesarias para combatir, además, la otra problemática ante la cual nos 

encontramos: su falta de atención por el entorno inmediato.  

Antes de iniciar el desarrollo de la propuesta es necesario profundizar los 

conocimientos del ABP, así como saber qué aspectos pedagógicos pueden ser 

potenciados.  

El Aprendizaje Basado en Problemas    

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología educativa cuyos 

orígenes se remontan a finales de la década de los 60, cuando la Universidad 

canadiense McMaster University planteó un programa innovador para facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes de medicina (Neufeld et al., 1989). Uno de los 

objetivos de este programa era adaptar la formación de los futuros médicos a la 

sociedad cambiante, movida por el rápido desarrollo de los medios de 

información y la tecnología. A esto se le suma el deseo de alejarse de las 

metodologías tradicionales de la enseñanza, sustituyéndolas  por otras que 

aumentan la retención de información y posibilitan la aplicación de los 

conocimientos adquiridos (Binkley et al., 1998). A día de hoy, más de 50 años 

después, nos encontramos ante una sociedad con un crecimiento todavía más 

acentuado, pero aún estamos ante el mismo desafío de modernizar la educación 

para formar a futuros profesionales competentes.  

El ABP se puede definir de muchas maneras, pero según McGrath (2002) se 

puede definir como un “método de aprendizaje en grupo que usa problemas 

reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución de problemas y 

adquirir conocimientos específicos” (Fernández Martínez et al., 2006). Se 

presenta un problema o un desafío a los alumnos, algo con lo que se podrían 

encontrar en su futura vida profesional o en su día a día. En el marco del 

proyecto, esto se corresponde con el problema presentado anteriormente: el 
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exceso de residuos en los patios de los institutos. Entonces, los estudiantes han 

de intentar solucionarlo sin haber recibido las explicaciones teóricas 

correspondientes, mediante la investigación y el trabajo cooperativo tutorizado 

(Harland, 2003). El objetivo del ABP no es la resolución del problema planteado, 

sino que va más allá. Se trata del aprendizaje que los alumnos experimentan 

mientras van resolviendo el problema. Según Restrepo Gómez (2005) es una 

metodología de aprendizaje “por construcción o descubrimiento”, donde el 

alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Es él quien “busca la 

información, la selecciona, organiza e intenta resolver con ella los problemas 

enfrentados”. Mientras tanto, los docentes ocupan el rol de guía, ayudan a los 

estudiantes a construir su conocimiento, a estructurarlo y aplicarlo. Por lo tanto, 

lo que diferencia el ABP de otros aprendizajes, es que lo importante no es el 

resultado, sino los conocimientos adquiridos en el camino hacia ese resultado. 

Nuevamente aplicando la teoría al proyecto presentado, esto se corresponde con 

el objetivo de acercar los adolescentes a una concienciación ambiental a través 

de un problema real y cercano a ellos. Mientras buscan la solución al problema 

van construyendo un aprendizaje multicompetencial y adquiriendo 

conocimientos sobre los residuos y el medio ambiente.  

Cuando hablamos de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de 

aprendizaje, no solamente nos referimos a aquellos propios de la materia; una 

gran parte del ABP se centra en el aprendizaje de competencias y aptitudes. 

Algunas de estas competencias y aptitudes son la comprensión oral y escrita, la 

capacidad de exponer ideas o conocimientos, el desarrollo del pensamiento 

crítico, el autoaprendizaje y el aprender a aprender. Muchas de las competencias 

adquiridas surgen del trabajo grupal en el que se estructura clásicamente el ABP. 

Se trata de la capacidad de trabajo en equipo, respetar las opiniones de los 

compañeros, liderar grupos, combinar ideas y exponer antes los compañeros, 

entre otros (Wood, 2003). En la Figura 2 se puede apreciar un resumen de estas 

habilidades (Newman, 2005). A lo largo del desarrollo de la propuesta se hará 

evidente como las capacidades que potencia el ABP, especialmente aquellas 

relacionadas con la iniciativa y el trabajo cooperativo, se corresponden con las 

competencias fijadas como objetivos de este proyecto.  
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Figura 2. Habilidades desarrolladas por el ABP (Newman, 2005). 

Introducción a las competencias y los marcadores elegidos 

El siguiente apartado está dedicado a introducir los aspectos concretos de las 

competencias que se pretenden potenciar con esta propuesta pedagógica.  

Desde finales de la década de dos 90 organizaciones mundialmente reconocidas 

como la UNESCO, el Consejo Europeo y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, han resaltado la importancia de la adquisición de 

competencias durante la formación escolar. En 2003, DeSeCo define una 

competencia como una “combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales 

y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz”. Siguiendo estas recomendaciones, se incorporó el concepto de 

competencia clave en el Sistema Educativo Español con la Ley Orgánica de 2006 

(LOE). Según la orden ECD/65/2015 del 21 de enero, se definen 7 competencias 

clave en el Sistema Educativo Español. Estas son las siguientes:  

- Competencia aprender a aprender. 

- Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencia lingüística. 

- Competencia digital. 

- Competencias sociales y cívicas. 
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- Competencia de la conciencia y expresiones culturales. 

Cada competencia se compone de varios indicadores. Son las capacidades, 

actitudes y aptitudes concretas que un alumno de mostrar para poder afirmar 

que efectivamente ha aprendido dicha competencia. En los Anexos 1-6 se 

pueden apreciar los cuadros resumen que ejemplifican los indicadores de las 6 

competencias relevantes para este trabajo. Los primeros 5 Anexos provienen de 

la “Xarxa PIP Secundària”, red del Govern de les Illes Balears que trabaja sobre 

Proyectos de Innovación Pedagógica: aquí se diferencia entre indicadores, 

descriptores y logros, siendo los logros el nivel más concreto de habilidad 

adquirida por el alumno. El Anexo 6 proviene directamente del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, y explica los 

indicadores propios de la competencia “Matemática, científica y tecnológica”. La 

LOMCE resalta los indicadores de estas últimas dos competencias en forma de 

conocimientos que se deben “saber”, cosas que se deben “saber hacer” y 

actitudes adecuadas tituladas como maneras de las que hay que “saber ser”.  

Como el siguiente proyecto abarca diversas temáticas, ofrece la posibilidad de 

plantear una propuesta educativa multicompetencial, en la que se tratan varios 

aspectos de múltiples competencias. Para optimizar el aprendizaje 

competencial, y, posteriormente evaluar lo aprendido, es necesario fijar 

marcadores al inicio de proyecto. Así, a lo largo del presente trabajo se irá 

haciendo referencia a ellos, se irán ajustando las actividades, y se recurrirá a los 

marcadores para comprobar si se ha producido el aprendizaje deseado. Los 

marcadores seleccionados son los siguientes, clasificados según la competencia 

a la que pertenecen:  

Competencia aprender a aprender 

o Reconoce y expresa los diferentes pasos que realiza ante el aprendizaje 

de determinados contenidos y habilidades.  

o Aplica diferentes estrategias para resolver dudas y dificultades (pedir 

dudas a compañeros, profesores o búsquedas en internet). 
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o Adapta sus ideas cuando adquiere conocimientos nuevos.   

o Es capaz de autoevaluarse.  

Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

o Propone posibles soluciones a los problemas y decide entre diferentes 

alternativas.  

o Actúa para llegar a los objetivos del equipo, aceptando las reglas y normas 

democráticamente y resuelve los conflictos de forma respetuosa.  

Competencia lingüística  

o Manifiesta gusto por intervenir en debates de temas académicos 

pautados, científicos o de actualidad, sin querer acaparar el uso del turno 

de palabra.  

o Aquello referente a las estrategias de interacción oral, como: Respeta las 

diferencias de opinión manifestadas per lo otros en las situaciones de 

trabajo cooperativo. Respeta el turno de palabra, sabe escuchar y formula 

preguntas para comprobar que ha aprendido lo que el interlocutor ha 

intentado decir.  

Competencia digital 

o Implementa una estrategia de búsqueda de información coherente 

utilizando palabras clave adecuadas, diferentes herramientas de 

búsqueda de información (por ejemplo, motores de búsqueda, directorios, 

etc.) y filtros de búsqueda (configuraciones, etc.).   

o Representa su conocimiento mediante formatos digitales (por ejemplo, 

mapas, diagramas, mapas conceptuales, etc.).  

Competencias sociales y cívicas 

o Respeta los diferentes ritmos de aprendizaje de sus compañeros.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

o Interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos. 
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LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

Contextualización 

Diferentes autores han definido las fases que debe tener un proyecto de ABP, 

pero todas estas metodologías giran en torno a unos pasos fundamentales que 

tienen en común, con pequeñas variaciones (Restrepo Gómez, 2005). Estas 

empiezan por una presentación inicial del problema, durante la cual se analiza y 

ha de asegurarse que todos los alumnos lo hayan entendido. A esto le suele 

seguir algún tipo de lluvia de ideas, donde los alumnos pueden expresar 

hipótesis de manera libre, contrastarlas entre ellos y discutir cuales quieren fijar 

para avanzar con la solución del problema. La siguiente fase sería una 

investigación o búsqueda de información sobre el problema y su naturaleza, para 

profundizar conocimientos y optimizar la búsqueda de soluciones. Finalmente, 

partiendo de las hipótesis iniciales y ampliándolas con los conocimientos nuevos 

adquiridos, los alumnos proponen ideas concretas para encontrar las mejores 

soluciones al problema, las evalúan y discuten. La figura del profesor es 

imprescindible para cada una de estas fases, ya que servirá de guía para los 

alumnos, conduciéndolos hacia la adquisición de su propio aprendizaje.  

Un modelo de metodología de ABP frecuentemente citado y usado es el de los 

8 pasos. En 2005, Newman lo ejemplificó en la siguiente figura (Fig. 3). 

 

Figura 3. Descripción del Modelo de ABP de 8 pasos (Newman, 2005). 
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El presente proyecto también seguirá el modelo de ABP de los 8 pasos, pero con 

una versión personalizada y adaptada a los objetivos propios. Algunas de las 

fases se unificarán y simplificarán. Además, a las fases tradicionales se añadirá 

una de resolución activa del problema, ya que ésta también supone un 

aprendizaje competencial para los alumnos, y cumple con varios objetivos de la 

propuesta. Por otra parte, igual que en el modelo de Newman, se dedicará el 

punto final a la discusión y reflexión de lo aprendido. A lo largo de este trabajo 

se especificará el desarrollo de cada una de las fases del proyecto. Se resaltarán 

las actividades de cada fase, junto a la evaluación del proyecto, y el aprendizaje 

generado, justificándolo en todo momento. El proyecto final constará de 7 fases, 

representadas en la Figura 4.  

Figura 4. Resumen de las 7 fases del Proyecto de ABP propuesto. 

Fase 7: Discusión y conclusiones 

Fase 6: Ejecución de las soluciones

Fase 5: Presentación de soluciones

Fase 4: Búsqueda de información

Fase 3: Determinación de aquello que se sabe y aquello que se debe conocer

Fase 2: Análisis del escenario del problema

Fase 1: Presentación del problema 
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Partiendo del objetivo de acercar valores medioambientales a los alumnos, este 

proyecto se ha contextualizado en un curso de Biología y Geología de 4º de 

E.S.O. Según el Currículum Oficial de las Islas Baleares, en este curso los 

alumnos estudian el impacto humano sobre el medio ambiente y serán capaces 

de entender la emergencia climática que estamos viviendo. Aun así, como la 

complejidad de la problemática no es muy elevada, se trata de un proyecto que 

pueden realizar también alumnos de cursos inferiores, y claramente también 

aquellos de Bachillerato. A efectos de concretizar el diseño de las actividades, el 

proyecto se ha planteado en una clase ficticia de 25 alumnos.  Por otra parte, se 

trata de un proyecto fácilmente aplicable a otras materias, que da pie a un trabajo 

multidisciplinario. Según esta propuesta, se iniciaría en la asignatura de Biología 

y Geología, pero, si el resto de docentes lo aceptan, se ampliaría rápidamente a 

otras asignaturas, ya que los grandes objetivos del proyecto son el aprendizaje 

competencial y la concienciación ambiental, objetivos transversales que afectan 

a todas las áreas. En cuanto a la temporalización, se propone una durada de 

aproximadamente un trimestre, aunque dependerá del nivel de implicación de 

otros departamentos, ya que esto determinará si habrá más o menos actividades 

a realizar.  

Fase 1: Presentación del problema  

El impulso inicial y necesario para poner en marcha un proyecto de ABP siempre 

es la presentación del problema a los alumnos. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el problema clave de este proyecto será el exceso de basura que 

existe en los patios del instituto.  

Es importante hacer hincapié en que no se trata de una problemática simulada 

destinada a potenciar el aprendizaje de los alumnos. Se trata de una 

problemática real, cuya resolución no solamente aportará conocimientos y 

competencias a los alumnos, sino que culminará con una mejora real del centro 

escolar, contextualizada en la lucha por disminuir la contaminación humana y el 

uso de plásticos.  

Centrándonos ya en el inicio del proyecto, se propone empezarlo con una 

pregunta abierta, formulada por el profesor al principio de la primera sesión. El 
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objetivo es captar la atención de los alumnos e introducirlos a la problemática. 

Esta pregunta es la siguiente:  

“¿Os habéis fijado alguna vez en cómo queda el patio cuando ya ha 

terminado el recreo?” 

El docente pedirá a los alumnos que piensen un momento, y antes de que los 

primeros empiecen a contestar, tomará la iniciativa y los llevará directamente al 

patio. Cabe destacar que esta sesión ha de ser planteada en una hora de clase 

que siga al recreo. Cuando salgan, los alumnos verán la gran cantidad de 

residuos y material contaminante en el patio con sus propios ojos. El docente 

dejará varios minutos para que vayan observando bien el patio. Esto será un 

importante impacto visual para ellos, porque no están acostumbrados a ver el 

patio vacío, y mucho menos son conscientes de la cantidad de basura que hay 

en suelo al finalizar el recreo. También dedicará algunos minutos en preguntar a 

los alumnos lo que ven, y crear un diálogo con ellos. Después volverán a clase, 

y este es el momento en el cual se les mostrarán las consecuencias 

medioambientales del exceso de residuos, en forma de una pequeña 

presentación (Anexo 7). Durante esta presentación, el docente relacionará los 

residuos del patio, especialmente los plásticos, con lo residuos que se 

encuentran en el medio ambiente, que contaminan ecosistemas y matan 

especies. Con las imágenes que muestran la consecuencia de la contaminación 

el docente pretende despertar la conciencia ambiental de los alumnos. El objetivo 

es mostrarles como aquellas partículas que acaban contaminando la naturaleza, 

provienen directamente de nosotros, y como hoy en día es más necesario que 

nunca aprender a reducir y reciclar. Relacionando la problemática que tratan los 

alumnos durante este proyecto con el problema ambiental, se da una importancia 

a una escala mucho mayor a lo que hacen. Esto está directamente relacionado 

con uno de los objetivos de la propuesta. Si los alumnos son capaces de “abrir 

los ojos” y fijarse en su entorno inmediato, como es el caso del patio, es más 

probable que sean capaces de aplicar esta capacidad al medio ambiente y 

participar en su conservación.  
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Tras la presentación, el docente iniciará la primera rutina de pensamiento: “Veo, 

pienso, me pregunto”. Se trata de una rutina extraída de la “Xarxa PIP 

Secundària”, que, como afirma esta organización, “fomenta que los alumnos 

realicen observaciones acuradas e interpretaciones meditadas. Les ayuda a 

estimular la curiosidad y a establecer el escenario de investigación” (Xarxa PIP 

Secundària, Govern de les Illes Balears). Por lo tanto, es una rutina adecuada 

para iniciar el proyecto, motivar a los alumnos, despertar su interés, y, además, 

obligarles a observar detenidamente su entorno, lo cual es uno de los objetivos 

de este proyecto. La rutina consiste en que cada alumno, individualmente, rellene 

la ficha que se aprecia en la Figura 5. En la primera columna indicará las 

observaciones que ha hecho, tanto en el patio como en las imágenes de la 

presentación posterior. En la segunda columna deberá plasmar los 

pensamientos que tuvo al ver estas imágenes, y en la última indicará las 

preguntas que se ha hecho tras haberlas visto. A continuación, los alumnos 

pasarán a comentar sus ideas por parejas, y posteriormente se juntarán las 

parejas de dos en dos, creando una estructura cooperativa formada al azar. 

Hacia el final de la clase, un voluntario de cada cuarteto expondrá en voz alta las 

conclusiones, y el docente ayudará a ordenar y relacionar los conceptos.  

 

Figura 5. Rutina de pensamiento 1: “Veo, pienso, me pregunto”. Fuente: “Xarxa PIP Secundària” 
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Con la rutina de pensamiento se intenta relacionar el problema con sus 

consecuencias, y despertar el interés y las ganas de implicarse de los alumnos. 

Se intenta acercarlos a la problemática, convertirla en algo suyo y no en una 

actividad impuesta por el profesor. Es importante despertar su interés por intentar 

solucionar el problema, ya que no es un problema virtual, sino uno real. 

Una vez el docente vea que los alumnos han comprendido el problema y 

muestran interés, pasará a introducir el proyecto. Para ello se deberán fijar los 

siguientes aspectos:  

- Formulación del problema a solucionar: El exceso de basura en el patio 

del Instituto tras haber finalizado el recreo. 

- Fijar el objetivo del proyecto: Reducir el exceso de basura en el patio.  

- Organización y temporalización del proyecto: duración total, clases 

invertidas, implicación de otros profesores y otras asignaturas. 

- Procedimiento: las actividades que se realizarán y los pasos que se 

seguirán.  

- Evaluación del proyecto: los alumnos han de conocer los criterios de 

evaluación del proyecto, así como los instrumentos de evaluación.   

Algunos de estos puntos necesitan una mayor aclaración. En cuanto al segundo 

punto, la organización del proyecto depende en gran parte de los profesores que 

quieran participar. El proyecto se plantea inicialmente como un proyecto de 

Biología y Geología, pero debido a la variedad de actividades e iniciativas que 

se proponen, invita a una transdisciplinariedad. Este punto dependerá de cada 

instituto, pero a lo largo de esta propuesta pedagógica se irá especificando en 

qué puntos sería interesante la participación de otras materias.  

En el último punto, la evaluación del proyecto, el docente introducirá a los 

alumnos un instrumento de evaluación que irán elaborando cada alumno a lo 

largo de todo el proyecto: el portafolio. Un portafolio se entiende como un tipo de 

“carpeta de aprendizaje”, una herramienta de recopilación y colección de aquella 

información que ha resultado más útil a su autor a la hora de construir su 

conocimiento. Barragán Sánchez ha descrito el papel que juega este documento 

en el ámbito de la educación de la siguiente manera: “Podemos decir que, en el 
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campo de la educación, el portafolio se convierte en una metodología de 

enseñanza y evaluación que hace su aparición como metodología alternativa a 

aquellas de corte puramente cuantitativo, se trata realmente de un procedimiento 

de evaluación de trayectorias de aprendizaje […]” (Barragán Sánchez, 2005). 

Esta misma autora indica que las mayores ventajas que proporciona el portafolio 

son su capacidad de reflejar el proceso de aprendizaje de los estudiantes e 

informar sobre las competencias adquiridas. Adicionalmente, destaca que el 

portafolio no solamente es una potente técnica de evaluación, sino que también 

tiene función de metodología de aprendizaje. Esto concuerda con lo que afirma 

Barberà en 2005, el alumno ha de ir coordinando la información que recoge y 

expone de manera coherente, lo que le lleva a ser consciente de su propio 

aprendizaje.  En definitiva, el portafolio es la herramienta de evaluación individual 

seleccionada, ya que muestra la trayectoria de aprendizaje del alumno a lo largo 

de todo el proyecto, permitiendo sustituir la calificación cuantitativa tradicional 

por una calificación cualitativa mucho más personalizada. Durante su realización 

los alumnos reconocen su propio desarrollo y reflexionan sobre lo aprendido, una 

habilidad metacognitiva. El portafolio también supone un avance para la 

adquisición de la competencia aprender a aprender, medible por los marcadores: 

“Reconoce y expresa los diferentes pasos que realiza ante el aprendizaje de 

determinados contenidos y habilidades” y “Adapta sus ideas cuando adquiere 

conocimientos nuevos”. 

El docente expondrá el portafolio como metodología de evaluación continua, 

explicando en qué consiste, el tipo de información que se debe adjuntar, su 

función y la importancia que tiene para el aprendizaje. El material a adjuntar será 

aquel material elaborado por el alumno, como borradores de ideas y propuestas, 

conclusiones de los debates, guiones para las actividades realizadas, 

información varia que le haya resultado útil, las rutinas de pensamiento, informes 

etc. Especialmente valorado será cualquier tipo de esquemas o mapa conceptual 

que refleje el proceso de aprendizaje del alumno, relacione conceptos o sirva de 

aclaración para el propio aprendizaje. Cada vez que en clase se elabore material 

que ha de adjuntarse al portafolio, el docente lo indicará para informar a los 

alumnos.  
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Fase 2: Análisis del escenario del problema 

Una vez los alumnos hayan comprendido la problemática a solucionar y hayan 

quedado fijados los parámetros del proyecto, es el momento de pasar a la Fase 

2. Ésta será la fase de profundizar en la problemática, analizando su escenario. 

Es necesario comprender el problema y empezar a investigar sus causas. De 

esta manera los alumnos tendrán un punto de partida para empezar a plantearse 

soluciones. El docente indicará a su clase que el análisis del patio es la siguiente 

tarea que realizar en este proyecto, explicándoles su utilidad.  Una vez los 

alumnos lo hayan entendido, volverán al patio para iniciar la actividad propia de 

la Fase 2.  

Propuesta de actividad Fase 2  

Los alumnos tendrán que emplear una hora de clase que tenga lugar después 

del recreo. Entonces, todos juntos acudirán al patio, para ver el estado en el 

que se encuentra y empezar el análisis. Para ello, deberán agruparse en 

grupos de unas tres personas. No es importante la manera de agrupar los 

alumnos, ya que en este caso el único motivo es la agilización del trabajo. 

Cada uno de estos grupos tendrá que ir apuntando lo que ve en el patio. En 

este caso deberán prestar especial atención a los siguientes puntos, marcados 

por el docente: 

- El estado de las basuras. ¿Hay suficientes? ¿Están llenas? ¿Hay 

basuras de reciclaje?  

- La naturaleza de aquello que hay tirado en el patio. ¿Se trata de restos 

de plástico? ¿Papel de aluminio? ¿Envoltorios de papel? ¿Qué cantidad 

hay de restos contaminantes en frente a restos orgánicos? Los alumnos 

deben contar el número de residuos de cada tipo que encuentran.  

En el caso de que el patio sea muy grande, el docente podrá asignar diferentes 

zonas a sus alumnos. Los resultados obtenidos serán guardados para su 

posterior análisis.   

 

El análisis de datos también forma parte de esta segunda fase. Tras la 

exploración del patio, los alumnos pasarán a su aula y se juntarán con los 
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compañeros con los que han tomado los datos. El análisis se iniciará con los 

datos referentes al primer punto de investigación, la naturaleza de los residuos. 

Cada grupo calculará los porcentajes de residuos contaminantes (plástico, 

aluminio) frente a los orgánicos (restos de fruta) encontrados en el patio. A 

continuación, estos resultados se pondrán en común, y el docente apuntará los 

resultados de cada grupo en la pizarra. Con estos datos se calculará el valor 

promedio de la clase, que también lo anotará el docente. De esta manera se 

tendrán datos más fiables. El profesor deberá indicar a los alumnos cómo han 

de hacer este análisis de datos, ayudarles con los valores medios y el cálculo de 

los porcentajes, en caso de que fuese necesario. Este punto será enlazado con 

el objetivo de concienciación ambiental: mediante el diálogo en clase, se 

intentará reforzar la comprensión del vínculo entre la actitud de los alumnos y las 

consecuencias directas para su entorno, se busca provocar un sentimiento de 

responsabilidad y compromiso en los alumnos.  

El siguiente punto del análisis será averiguar si existe abasto de papeleras en el 

patio, y después, si existe la opción de reciclaje. Una vez más los alumnos 

deberán compartir sus resultados. Esta vez lo podrán hacer de manera oral, 

simplemente comentando si han visto que las basuras estaban demasiado llenas 

o no, y si existía la posibilidad de reciclaje o no. 

Con estos datos y valores cada alumno deberá elaborar un informe individual. 

Nuevamente el docente les facilitará las pautas a seguir para redactarlo, así 

como el contenido que ha de reflejar. Este será: una descripción personal de las 

vivencias en el patio, los resultados del análisis posterior, y el motivo de 

redacción de este informe. La redacción del informe tiene dos motivos, por una 

parte, será dejar constancia escrita de las observaciones de los alumnos, para 

posteriormente entregárselo al equipo directivo, a la comisión medioambiental 

del instituto, o incluso, en caso de que el proyecto sea exitoso, al ayuntamiento 

local. El segundo motivo será para tener un punto de referencia a lo largo del 

proyecto. Los alumnos necesitan averiguar si han conseguido su objetivo, es 

decir, han conseguido solucionar el problema y mejorar el estado del patio tras 

el recreo. De esta manera, al final del proyecto, en la Fase 7 podrán volver a este 

informe y compararlo directamente con el estado del patio durante esa fase.  En 
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cuanto a los objetivos de la propuesta pedagógica, el hecho de analizar el 

escenario de la problemática supone una vez más un ejercicio de percepción del 

entorno importante. A parte, el análisis de los datos que se realiza en clase, junto 

con su interpretación en la siguiente fase, ejercita la competencia matemática. 

El profesor podrá valorar el aprendizaje competencial evaluando el informe, 

fijándose en el marcador: “Interpretar y reflexionar sobre los resultados 

matemáticos”. El informe deberá ser adjuntado al portafolio de cada alumno. 

Fase 3: Determinación de aquello que se sabe y aquello que se 

debe conocer 

Como ya indica el título, en la Fase 3 los alumnos deberán fijar aquello que ya 

saben y aquello que todavía necesitan conocer, para solucionar el problema. 

Para ello, el profesor realizará un gran esquema en la pizarra, siguiendo las 

aportaciones de los alumnos (Fig. 6).  

Para acercarnos a “aquello que se sabe”, los alumnos sacarán de nuevo los 

datos del análisis del patio recogidos en la Fase 2 (los residuos encontrados, la 

disponibilidad de basuras y la opción de reciclaje) y será el momento de 

interpretarlos.  Primero, el docente apuntará la información que se tiene en la 

pizarra, y a continuación animará los alumnos a reflexionar sobre estos datos. 

Se iniciará un pequeño debate acerca del comportamiento de cada individuo y 

como esto puede afectar al medio ambiente. Una vez llegados a este punto, es 

el momento en el que el docente deberá tematizar el fuerte impacto ambiental 

de la producción de plástico y aluminio, y el gasto energético que conlleva su 

reciclaje. Lo enlazará con los datos de las proporciones y la naturaleza de los 

residuos. Es importante que el docente únicamente introduzca este tema, ya que 

la información definitiva la deberán buscar los propios alumnos de manera 

autónoma (Fase 4). Así, profundizamos la conciencia y respeto medioambiental 

en los alumnos, y a la vez terminamos de interpretar los datos (competencia 

matemática, análisis e interpretación de datos).  

A partir de estos dos resultados y la reflexión del docente, se pasará a fijar 

“aquello que se debe conocer”. El docente guiará esta conversación o debate, y, 

mediante preguntas retóricas y los comentarios adecuados acercará a los 
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alumnos a los siguientes puntos, derivados directamente de los puntos 

comentados en “aquello que se sabe”: 

- La propia actitud de los alumnos. ¿Qué materiales predominan en sus 

meriendas? ¿Contaminantes u orgánicos? ¿Traen la merienda de casa o 

la compran en el instituto? ¿Tienen voluntad por el reciclaje? Su 

comportamiento será objeto de investigación.  

- En los casos de que no haya suficientes basuras, o no haya opción de 

reciclaje, los alumnos deberán investigar por qué, en manos de quién está 

esta decisión, si necesitan fuentes económicas para mejorar las 

instalaciones del instituto.  

Figura 6. Representación de la información recopilada en la Fase 3. 

Por último, los puntos marcados como “aquello que se debe conocer” se deberán 

convertir en puntos concretos de investigación, ya que de esto se tratará la 

siguiente fase. Se convertirán en dos de los puntos de investigación, otra vez 

con la guía del profesor. De esta manera, a pesar de que los primeros dos puntos 

sean “pre-pensados” por el profesor, éste deja participar a los alumnos en su 

proceso de formación, desde una simple información que se coge del patio, hasta 

un punto concreto de investigación. Les da la sensación de que son ellos quien 

los han determinado, cuando en realidad ya estaban fijados con anterioridad. Los 

demás puntos de investigación los proporcionará directamente el docente, ya 
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que se trata de puntos más bien de base teórica, que son necesarios para la 

profundización del conocimiento del problema. Como tratan cuestiones 

ambientales, forman parte del objetivo de la propuesta relacionado con este 

aspecto. Por lo tanto, la Fase 3 culminará con la formulación de estos 5 puntos 

de investigación:  

1. Impacto ambiental de la producción de plástico y papel de aluminio  

2. Las posibilidades de reciclaje del plástico y papel de aluminio. Impacto de 

su reciclaje y cómo minimizarlo.  

3. Medidas de sustitución y minimización del uso de materiales 

contaminantes. En el contexto de la merienda (comida y bebida) que 

llevan los alumnos al instituto. En este punto también se tratará la cantidad 

de productos de desecho que produce el bar del instituto y las opciones 

que hay para minimizar también estos. 

4. Investigación del comportamiento de los alumnos. ¿De verdad no usan 

las papeleras? ¿No se fijan en su entorno? ¿Cómo se puede cambiar 

esto? 

5. En el caso de que no existan suficientes contenedores de basura, o la 

posibilidad de reciclaje: investigar en manos de quién se encuentran estas 

decisiones y cómo conseguir mejorar los recursos.  

Giran en torno a tres aspectos clave: el impacto ambiental, el comportamiento 

de los alumnos, y la disponibilidad de recursos. Es preciso recordar, en este 

momento, que los alumnos del instituto tienen la opción de añadir puntos si ellos 

los consideran necesarios, siempre y cuando estén suficientemente relacionados 

con la solución del problema y bajo la supervisión del docente.  

La Fase 3 no presenta rutinas de pensamiento ni la elaboración de documentos, 

se centra más sobre los debates, la interacción en clase en voz alta, la 

interpretación de datos y la reflexión. El docente ayudará a los alumnos a 

desarrollar estas competencias, toda la fase en sí simula el proceso de reflexión: 

desde la toma de datos hasta la formulación de los puntos de investigación. Se 

reflexiona lo que todavía se necesita a partir de lo que se tiene, de una forma 

muy pautada. Esto se corresponde con los objetivos competenciales de esta 
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propuesta, y será evaluable con los marcadores fijados en la introducción. El 

docente evaluará a los alumnos tanto de manera directa, según su participación, 

como con su portafolio, al que tendrán que adjuntar ideas y reflexiones hechas 

en clase.  

Fase 4: Búsqueda de información 

En la fase anterior los alumnos han determinado aquellos puntos sobre los que 

aún han de investigar y buscar más información. En esta fase será cuando 

deberán hacerlo de manera autónoma. Es el momento en el que se formarán los 

grupos cooperativos, lo cual da muchas ventajas a nivel de aprendizaje 

Al inicio de la Fase 4, se distribuirá la clase en varios grupos. Esta vez serán 

grupos heterogéneos de unas 5 personas, (nuevamente, planteado para una 

clase de 25 alumnos) distribuidas por el docente. El trabajo en grupo es una de 

las características fundamentales del ABP, ya que, según las teorías que lo 

sustentan, crea un entorno ideal para producir aprendizaje. En los grupos de 

trabajo, los alumnos son capaces de compartir sus ideas, debatirlas, evaluarlas, 

aportar un feedback a sus compañeros, recibir críticas y compartir dificultades 

con sus compañeros (Newman, 2005). En la Figura 7 aparecen tres cuadros que 

distinguen las estructuras, acciones y productos del aprendizaje en grupos 

pequeños. Se aprecia que muchas de las habilidades que potencia el trabajo 

cooperativo se corresponden con el aprendizaje competencial deseado: 

intercambio de ideas y conocimientos, solución de conflictos y respeto por los 

compañeros, coevaluación, autoevaluación, autorreflexión y la potenciación del 

aprendizaje autónomo. El trabajo cooperativo será la manera más frecuente de 

trabajo a lo largo de esta propuesta. En fases anteriores ya se han realizado 

algunas actividades en grupos pequeños, pero en esta fase adquieren una 

importancia mayor, ya que es aquí cuando se formarán los equipos de trabajo 

principales del proyecto, aquellos que plantearán y llevarán a cabo las 

soluciones.  



 
28 

 

Figura 7. Estructuras, acciones y productos del aprendizaje en grupos pequeños (Newman, 2005). 

El aprendizaje en grupo trabaja sobre las redes asociativas del aprendizaje. El 

conocimiento presenta una estructura asociativa, es decir, cuando recibimos 

nueva información, intentamos acoplar ésta a lo que ya conocemos, para crear 

una relación entre lo nuevo y lo conocido, y facilitar el aprendizaje (Morales 

Bueno, et al., 2004). Cuando los alumnos trabajan en grupo, es más fácil que se 

produzca el aprendizaje asociativo, ya que constantemente se debatirán ideas y 

pensamientos, y tendrán un mayor abanico de conocimientos a los que acoplar 

la nueva información. Se formará una red de conocimientos más compleja, 

formada tanto por la nueva información adquirida como por los conocimientos 

preexistentes de los alumnos, que muchos compartirán. Esto supone un 

aprendizaje competencial, y corresponde a uno de los marcadores 

competenciales fijados para esta propuesta.  
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Si los alumnos trabajan en grupos y de manera autónoma, también se les está 

dando el espacio suficiente para desarrollar sus capacidades metacognitivas. El 

Instituto Cervantes define la metacognición así: 

“El concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para 

reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. 

Gracias a la metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios 

procesos mentales básicos que intervienen en su cognición.” (Diccionario de 

términos clave ELE, Centro Virtual Cervantes). 

Una buena resolución de problemas no solamente depende de los 

conocimientos de los alumnos, sino también de su capacidad de metacognición. 

Los alumnos con una alta capacidad de metacognición son capaces de darse 

cuenta de cómo analizar un problema y evaluar el proceso de resolución del 

mismo (Morales Bueno et al., 2004). Estas dos autoras también citan 

metodologías para potenciar la habilidad de la metacognición, presentadas por 

el equipo de Brunning, en 1995: la motivación de los estudiantes por involucrarse 

en el proceso, priorizar la comprensión en frente a la memorización de los 

contenidos, potenciar el desarrollo de ideas originales de los alumnos, y hacer 

las preguntas adecuadas a los alumnos, aquellas que ellos mismos puedan 

responder y les acerquen a la resolución del problema (Morales Bueno et al., 

2004). 

Por lo tanto, los alumnos con una mayor capacidad de metacognición tendrán 

ciertas ventajas durante la resolución del problema. Pero como se trabaja en 

grupos, el resto de los compañeros, aquellos con una habilidad de metacognición 

menor, se verán beneficiados por sus compañeros. Con suficiente comunicación 

entre los compañeros se creará un ambiente de intercambio de ideas, en el que 

unos podrán aprender de otros. La metacognición será ventajosa para la 

resolución de problemas, pero a lo largo de la resolución de problemas, los 

alumnos podrán tanto desarrollar como mejorar esta capacidad. La 

metacognición también se corresponde con uno de los objetivos de la propuesta, 

es la capacidad de los alumnos de ser conscientes de su propio proceso de 

aprendizaje, habilidad medida por el marcador correspondiente.  
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Ahora que ya se han mencionado las ventajas que aporta el trabajo cooperativo 

durante el ABP, pasamos a explicar la dinámica de esta Fase 4. Tras haber 

formado los grupos heterogéneos de 4 a 5 personas, se asociará un punto de 

investigación a cada integrante de los grupos. Por lo tanto, la clase estará 

dividida en varios grupos, donde cada miembro tendrá que investigar un tema 

determinado. Para llevar a cabo cada investigación se juntarán aquellos alumnos 

con la misma tarea asignada, provenientes de los diferentes grupos originales, 

es decir, habrá una reagrupación de alumnos. Esta dinámica recibe el nombre 

de Jigsaw (Aronson et al., 1978), ya que compara cada alumno que se convierte 

en experto de un tema, a las piezas de un puzle, que será completo cuando el 

grupo original se reúna y cada experto explique su temática al resto del grupo 

(Fig. 8).  

 

Figura 8. Representación gráfica de la dinámica de grupo a modo de "Grupos de Expertos" en la Fase 4 

del proyecto 

A lo largo de este trabajo grupal los alumnos deberán comenzar a utilizar una 

herramienta de evaluación continua añadida al portafolios: el cuaderno de 

equipo. Según la “Xarxa PIP Secundària” es una herramienta que ayuda a la 

hora de trabajar cooperativamente, y a la vez hace que el alumnado sea más 

consciente de su propio proceso de aprendizaje. Como ya indica su nombre, se 

trata de un cuaderno que lo lleva cada uno de los grupos formados, así que se 
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trata de un máximo de 5 alumnos por grupo y cuaderno. El cuaderno de equipo 

debe contener los siguientes puntos:  

- Nombre del grupo 

- Nombres de los miembros del grupo  

- Función o rol de cada miembro  

A partir de allí los miembros de equipo deberán ir rellenando el cuaderno en cada 

sesión de trabajo cooperativo. Deberán destacar el objetivo de la sesión, los 

pasos a seguir y la distribución de las tareas entre los miembros. Un punto que 

requiere especial mención es la determinación de los roles en el grupo. Es una 

técnica frecuentemente usada en el trabajo cooperativo, ya que fomenta la 

implicación de cada alumno, su relación e intenta evitar que alguien presente 

una actitud muy pasiva o activa con relación a los compañeros. Los roles 

presentados son extraídos del Blog “En nuestra clase de primaria” y serán 

asignados de manera aleatoria por el docente. Son los siguientes:  

- Portavoz: expone los resultados o las conclusiones al resto de la clase.  

- Secretario: encargado de redactar el cuaderno de equipo y estar 

pendiente de las tareas a realizar. 

- Controlador: el encargado de mantener el orden, el aula limpia y controlar 

el ruido que produce el grupo. 

- Coordinador: el encargado de animar a sus compañeros a seguir, 

además les explica la tarea a realizar en cada sesión.   

- Crítico: vela por el trato respetuoso dentro del grupo, se fija en cómo 

mejorar la manera de trabajar de su grupo, asesorándose con los demás 

críticos. Intenta evitar conflictos, y, en caso de que se hayan dado, 

solucionarlos.  

En cuanto a las propias investigaciones, los alumnos realizarán parte de ellas en 

el aula de informática del instituto, para tener acceso a internet. Adicionalmente, 

podrán emplear libros de la biblioteca. Como para los puntos 3, 4 y 5 es necesario 

el contacto con personas, el docente facilitará a los alumnos el acceso a jefes de 

estudio y personal de cafetería. Asimismo, los alumnos deberán fijarse en sus 
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compañeros y entrevistarlos para el punto 3. Una propuesta para facilitar el 

estudio del comportamiento de los alumnos en cuanto a las basuras es la 

instauración de un buzón ecológico en el instituto. Allí, cualquier persona podrá 

introducir una hoja comentando comportamientos irrespetuosos con el medio 

que haya presenciado, de manera anónima. Los alumnos y docentes 

participantes en el proyecto darían a conocer este buzón por difusión oral. Al final 

del periodo de investigación los expertos encargados de investigar el punto 3 

podrán evaluar los resultados obtenidos del buzón y añadirlos a las anotaciones 

y observaciones que han hecho ellos mismos. El docente propondrá esta idea a 

los expertos del punto 3, pero ellos decidirán si quieren emplearlo o no.  

Una vez haya terminado la fase de investigación en grupos de expertos, cada 

experto volverá a su grupo original, para compartir aquello que han aprendido e 

investigado y finalizar la dinámica de los grupos de expertos. Cuando se haya 

compartido la información, también se dará por finalizada la Fase 4.  

Fase 5: Presentación de soluciones 

En las 4 fases anteriores los alumnos han conocido el proyecto y la problemática, 

han investigado las causas, consecuencias y algunas posibles maneras de 

evitarlas. En esta fase se trata de unir todo lo aprendido en las fases anteriores 

para diseñar soluciones concretas al problema.  

Para hacer esto, los alumnos se reunirán nuevamente en sus grupos (aquellos 

formados originalmente en la Fase 4) y reflexionarán sobre lo aprendido. Para 

ello, utilizarán la segunda rutina de pensamiento, titulada “Los puntos cardinales” 

(Fig. 9). Nuevamente se trata de una rutina extraída de la “Xarxa PIP 

Secundària”, pero esta vez ha sido adaptada a las necesidades de la fase. Según 

esta organización es una fase ideal para acercar a los alumnos al producto final 

de un proyecto, ya que les ayuda a profundizar en una propuesta, considerando 

todas las diversas facetas que presenta. Además, ofrece un espacio para que 

los alumnos puedan expresar sus opiniones y emociones al respecto (Xarxa PIP 

Secundària, Govern de les Illes Balears). Como se aprecia en la Figura 9, se 

trata de una rutina en forma de cuatro cuestiones, sobre las que han de 

reflexionar los alumnos antes de contestarlas. La rutina se inicia en el Sur, es 
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decir, la situación de partida. Aquí los alumnos podrán recapitular sobre lo que 

ya han aprendido del problema en las fases anteriores: cuestiones como las 

causas, las consecuencias o los objetivos del proyecto se podrán redactar aquí. 

El siguiente punto será el Oeste, los obstáculos. Los alumnos deberán apuntar 

todas las dificultades con las que se encuentran para solventar el problema: la 

actitud de los alumnos en el patio, los hábitos de alimentación, la cantidad de 

envasados en plástico de la cafetería, etc. El tercer punto será el Norte, donde 

los alumnos deberán reflexionar sobre lo que han aprendido hasta ahora y 

plantear soluciones concretas: ¿qué necesitamos hacer para solucionar el 

problema? Deberán contestar a esta pregunta. Por último, el cuarto punto, el 

Este, hace referencia a la emocionalidad. Permite a los alumnos expresar lo que 

sienten durante la realización del proyecto. Será una manera del docente para 

conocer la opinión de los alumnos, ver su implicación, y en cierto modo 

comprobar si las actividades e impresiones hasta el momento han despertado 

una conciencia ambiental en los alumnos.  

 

 

 

Figura 9. Rutina de Pensamiento 2: “Los puntos cardinales”, adaptación. Fuente: Xarxa PIP Secundària 

Rutina de pensamiento 2: Fase 5 
“Los puntos cardinales”  
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Esta rutina se hará primero de manera individual y deberá ser adjuntada al 

portafolio. Después, se reunirán los equipos de trabajo formados en la fase 

anterior, y se debatirán las ideas de cada miembro del equipo, fijando soluciones 

concretas al problema. Las diferentes ideas, aportaciones y pasos seguidos para 

alcanzar las soluciones grupales deberán ser añadidas al cuaderno de equipo. 

Finalmente, cada portavoz de grupo expondrá las soluciones acordadas ante el 

resto de la clase. Bajo la guía del docente, se debatirá en el grupo grande sobre 

las diferentes propuestas, hasta fijar las soluciones definitivas. A lo largo de la 

discusión de las soluciones, el profesor también introducirá las 4 soluciones 

marcadas por él. A parte de estas, se deberá llegar a un acuerdo entre toda la 

clase para fijar las otras, las propuestas por los alumnos. Si el docente nota que 

algunas propuestas de los alumnos se asemejan a las suyas, las guiará 

directamente hacia estas. Por lo tanto, los alumnos deberán realizar, a parte de 

sus soluciones originales, mínimo las 4 soluciones proporcionadas por el 

docente, que son las siguientes: 

- Grabar un vídeo informativo para informar a los compañeros del instituto 

sobre la situación de los residuos y la contaminación. Animarlos a usar 

menos plástico y más tuppers o papel. Animarlos a tirar las cosas en la 

basura, reciclar, reutilizar, apelar a su educación y sentido de fijarse en el 

entorno, “abrir sus ojos”. Todas las diferentes ideas del contenido del 

vídeo serán fijadas también en este punto y vendrán marcadas por el 

docente.  

- Fabricar carteles de concienciación y colgarlos por el instituto. 

- Organizar una charla para el equipo directivo con el objetivo de 

convencerlos de la necesidad de ayudar a tratar esta problemática.  

- Contactar con la comisión medioambiental, informarles del problema e 

intentar animarlos a trabajarlo.  

Se trata de una fase en la que los alumnos pueden poner en práctica las 

competencias relacionadas con la propuesta de soluciones a problemas y la 

asociación de ideas cuando se adquieren nuevos conocimientos. El objetivo de 

la rutina es facilitar esta tarea a los alumnos, para que aprendan a organizar sus 
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ideas y vean los pasos necesarios para poder plantear soluciones a problemas. 

Estas competencias también serán objeto de evaluación, mediante el cuaderno 

de equipo y los marcadores correspondientes.  

Fase 6: Ejecución de las soluciones 

Una vez se hayan fijado las soluciones y éstas han quedado claras a los 

alumnos, se pasará a la Fase 6: la ejecución de las soluciones. Esta fase es muy 

variable, ya que depende de las ideas aportadas del alumnado. Aun así, como 

se ha indicado en la fase anterior, el docente marcará a los alumnos las cuatro 

soluciones fijadas por él. Las primeras dos soluciones culminarán con la 

elaboración de los productos finales evaluables: el vídeo divulgativo y los carteles 

de concienciación. 

La mayor parte de esta fase es trabajo realizado en grupo, por lo que los alumnos 

deberán recopilar información valiosa en el cuaderno de equipo, así el docente 

podrá evaluar su manera de organizar y distribuirse el trabajo. Además, el 

docente también verá directamente cómo trabajan los alumnos, examinará sus 

estrategias de comunicación oral y su capacidad de emprendedores durante el 

trabajo con el equipo. 

Esta fase presenta mucho potencial de interdisciplinariedad, los alumnos pueden 

pedir ayuda a otros departamentos para la elaboración de sus productos finales: 

plástica para los aspectos artísticos, informática para el mejor manejo de 

herramientas digitales, lengua, para adaptar su vocabulario de la manera más 

correcta, etc. Si miembros de alguno de estos departamentos ya están 

implicados en el proyecto desde el principio será una tarea fácil, pero si no, los 

alumnos tienen la disponibilidad de acudir libremente a otros departamentos y 

solicitar ayuda, por cuenta propia. Claro está que esto, al igual que el abanico de 

soluciones planteadas, dependerá de cada instituto y de los departamentos y 

alumnos participantes en el proyecto.  

Vídeos divulgativos 

La primera y principal consiste en preparar y grabar los vídeos divulgativos. Es 

decir, crear una pequeña película informativa, de aproximadamente 10 a 15 
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minutos, por cada grupo pequeño (5 personas) hablando sobre la problemática, 

sus causas y consecuencias y, sobre todo, las diferentes maneras de 

solucionarla. Antes de poder grabarlos, los alumnos deberán preparar el guion: 

redactar y fijar exactamente lo que dirán en el vídeo, cómo lo dirán, la distribución 

del trabajo, los lugares de grabación, etc.  Como los vídeos se harán por grupos 

pequeños, estos deberán reunirse para las preparaciones. Se harán en clase, en 

varias sesiones de trabajo cooperativo en las que el docente guiará cada grupo 

hacia la elaboración de sus guiones y sus vídeos. También fijará una serie de 

puntos clave que se deberán tematizar en los vídeos, y que deberán incluir todos 

los grupos. Son los siguiente:  

- Impacto ambiental, contaminación, crisis climática, extinción de especies.  

- El estado del patio y cómo su contaminación contribuye a los puntos 

mencionados arriba.  

- Soluciones para evitar esto: sustituir los envoltorios de plástico y papel de 

aluminio de la merienda por tuppers y las botellas de plástico por 

cantimploras. No comprar tantos productos envasados en material 

contaminante en la cafetería. Hacer uso de las basuras de reciclaje, y, en 

primer lugar, hacer uso de las basuras. Con esto se pretende abrir los ojos 

a los compañeros. En definitiva, todos aquellos puntos fijados en la Fase 

5.  

A partir de aquí los alumnos tendrán vía libre. Tendrán la libertad de redactar y 

distribuirse el guion como ellos quieran y diseñar el vídeo de la manera que ellos 

prefieran. Podrán decidir el lugar o los lugares de grabación, el formato del vídeo, 

si prefieren hacerlo como un programa de investigación, o como un programa de 

noticias, por ejemplo. También podrán decidir cómo lo graban, en que programa 

lo editan, etc. Es el momento de que demuestren si son capaces de representar 

su conocimiento mediante distintos formatos digitales, aspecto de la 

competencia digital, que será evaluado a través del archivo de vídeo que 

entreguen los alumnos. Tanto para el guion como la grabación, el profesor 

dedicará parte de las horas lectivas a explicar a los alumnos cómo hablar en un 

vídeo, expresar las ideas llamando la atención y ayudará a manejar diferentes 
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programas de creación de material gráfico. Es muy importante que las 

actividades competenciales vayan precedidas de una explicación anterior del 

profesor, ya que parte de los objetivos de la propuesta es el desarrollo y 

ampliación de las competencias clave, y sin explicación y guía del docente no se 

podrá considerar como objetivo cumplido. Los alumnos expondrán su guion y 

vídeo terminado al docente, para recibir feedback y poder ser evaluados. 

Este vídeo presenta una clara ventaja a nivel de evaluación para el docente, 

porque los alumnos lo entregarán y se quedará guardado. A parte de esto, una 

parte especialmente importante de esta solución es el potencial de divulgación 

que tiene. Una vez el docente haya analizado y evaluado los vídeos finales de 

cada grupo, podrá pasar a solicitar los correspondientes permisos a los padres 

para colgar los resultados: en la página web del instituto, redes sociales, diadas 

del instituto, etc. Para hacer que sea más eficiente, el docente juntará las mejores 

partes de cada vídeo para crear un vídeo conjunto, en el que aparezca parte de 

cada grupo. Antes de proceder a publicarlo se lo mostrará a la clase y pedirá si 

están conformes. Otro objetivo puede ser mostrarlo al resto del instituto. Se 

tendrán que coordinar las horas, entre horas de biología, tutoría y horas de 

aquellos profesores que acepten ceder parte de su horario lectivo para ello. 

Cuantos más profesores haya implicados en la realización del proyecto, más fácil 

será la organización. No supone una tarea difícil ya que solamente se trataría de 

un vídeo de durada aproximada de 15 a 20 minutos. El objetivo de esto será 

intentar concienciar el instituto, animar a los compañeros a abrir los ojos y ver su 

entorno, igual que lo han hecho los alumnos participantes del proyecto.  

Carteles de concienciación  

La segunda solución planteada consiste en la elaboración de carteles 

informativos que serán colgados por el instituto. Su objetivo será mantener 

presente el tema de la conservación ambiental e intentar concienciar a los 

alumnos del centro. Igual que en el apartado anterior, este producto será 

diseñado, elaborado y distribuido en los grupos pequeños de trabajo. Estos 

carteles se podrán hacer paralelamente a los vídeos, en las sesiones de 

preparación de material proporcionadas por el docente, ya mencionadas en el 



 
38 

punto anterior. Aquí el docente dejará libertad total a los alumnos: podrán 

adjuntar imágenes, dibujos, slogans, fotografías, etc. La única condición será 

que ha de reflejar el objetivo del cartel y no diferir demasiado de la temática. La 

elaboración de los carteles también ofrece una posibilidad para que los alumnos 

demuestren si son capaces de representar sus conocimientos en formatos 

digitales. A pesar de que los carteles se imprimirán, se diseñarán en el programa 

digital preferido de los alumnos. Para ello, nuevamente podrán solicitar ayuda a 

otros departamentos o al propio docente. Aquí también habrá una pequeña 

introducción del profesor en la que indicará algunos programas que se pueden 

usar para el diseño de carteles, y aparte de eso estará disponible para cualquier 

pregunta en todo momento.  

El docente también se encargará de regular que los carteles se puedan colgar y 

se puedan dejar durante el mayor tiempo posible en el centro. Antes de que se 

cuelguen evaluará el cartel de cada grupo, posteriormente los llevará a la 

copistería del instituto para realizar varias copias y devolvérselas a los alumnos 

para que las distribuyan. 

Charlas al equipo directivo y a la comisión ambiental del centro 

La última solución planteada en la Fase 5 hace referencia a las charlas tanto al 

equipo directivo como a la comisión medioambiental del centro. Los alumnos, 

con ayuda del docente, deberán reunirse con el equipo directivo y la comisión, 

para informarles de la problemática y pedir que se impliquen. En el caso el equipo 

directivo esto puede significar que se posibilite la opción de separación de 

residuos, el aumento del número de papeleras y que se planteen más acciones 

de carácter ambiental en el futuro. En caso de que el proyecto se haga 

permanente o incluso oficial, y los alumnos quieran expandir su labor fuera del 

instituto, necesitarán el apoyo del equipo directivo. En el caso de la comisión 

medioambiental, los alumnos les expondrán la misma información y esperarán 

que se impliquen en su proyecto y compartan conocimientos.  

Antes de poder acudir a las reuniones, los alumnos, con la guía del docente, 

deberán preparar el material para apoyar sus charlas. En este caso será una 

presentación oral basada en el informe que han creado en la Fase 2, ya que 
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recoge información sobre el estado del patio sustentada por los análisis con 

datos reales, las impresiones de los alumnos y el motivo detrás de esto. Además, 

durante las charlas los alumnos comentarán la importancia de la causa y las 

repercusiones al medio ambiente y cambio climático, y como el comportamiento 

de cada uno puede minimizarlas, aquí podrán recurrir a los guiones de los vídeos 

como punto de partida. A las reuniones acudirá la totalidad del alumnado, pero 

previamente se elegirán 4 o 5 portavoces que realizarán la presentación oral. 

Estos también deberán dedicar un poco de tiempo a la preparación de las 

reuniones, con ayuda del docente. Una ventaja es que ya se dispone de gran 

parte del material, tanto del informe con todos los análisis, como del guion de los 

vídeos, que servirá de guion a la presentación oral de la charla.  

Para esta solución los alumnos vuelven a precisar de la ayuda del docente para 

proporcionarles una manera de reunirse con el equipo directivo, es decir, aquí 

también es imprescindible su labor organizativa previa.  

Fase 7: Discusión y conclusiones  

Cuando los alumnos ya hayan realizado todas aquellas soluciones fijadas en la 

Fase 5, entramos en la última fase de este proyecto, la Fase 7. Se trata del 

momento de concluir todo el proyecto, analizar las actividades y lo que han 

aportado, tanto a los propios alumnos como a nivel de instituto.  

Para ello, se realizará una nueva actividad de recolección de datos. Unas tres 

semanas después de haber llevado a cabo las soluciones a la problemática, los 

alumnos volverán a analizar el estado del patio tras el recreo. El periodo de tres 

semanas es una buena selección ya que por un lado permite suficiente tiempo a 

los miembros del instituto a interiorizar la información aprendida en las charlas, 

y actuar en consecuencia. Por otro lado, tampoco ha de pasar demasiado tiempo 

de inactividad del proyecto, para que los alumnos no se desenganchen, aquí tres 

semanas es un periodo razonable nuevamente, ya que no supone una larga 

pausa entre fases.  

La actividad propuesta consiste en repetir el procedimiento de la actividad en la 

Fase 2 y elaborar un informe con el mismo análisis de datos, y crear en este 

caso, el informe final. El procedimiento para obtenerlo será el mismo, y el informe 
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final deberá ser adjunto al portafolio igual que el primero. La parte más 

interesante, pero, es comparar ambos informes para evaluar el éxito del 

proyecto. La comparación de los datos la hará también cada alumno, de manera 

individual, y adjuntará la información al informe final y al portafolio. 

Posteriormente se comentará en clase, de manera oral y en común. Esta 

actividad vuelve a trabajar la capacidad de la interpretación de resultados, 

explicado y pautado por el docente. Pero tiene un valor mucho mayor, ya que 

muestra a los alumnos lo que ellos son capaces de conseguir gracias a su 

esfuerzo y trabajo. Incluso en caso de que los resultados sean negativos o 

desfavorables, los alumnos podrían seguir investigando otras maneras de 

solucionar el problema.  

La siguiente actividad de la Fase 7 consiste en una rutina de pensamiento de 

conclusión del proyecto. Sería la tercera rutina, titulada “Ya sabía que – ahora 

entiendo que – para el futuro me propongo que” (Fig.10). Es una adaptación de 

la rutina “Connectar – entendre – desafiar” extraída una vez más de la “Xarxa 

PIP Secundària”. Esta rutina simula el proceso de aprendizaje de nuevos 

conceptos y su conexión con lo ya sabido, un proceso mental para expandir los 

conocimientos. De esta manera, los alumnos aprenden a conectar conceptos 

para ampliar su conocimiento y extraer de ahí ideas y cambios para el futuro. 

Esta última parte va enfocada, sobre todo, a los aspectos ambientales. El 

profesor podrá evaluar si ha cumplido con uno de los objetivos del proyecto, la 

concienciación ambiental. Podrá saber lo que los alumnos piensan, si ha 

conseguido que con este proyecto son capaces de centrarse más en lo que les 

rodea, menos en el mundo virtual, y si son capaces de aplicar estos nuevos 

conocimientos al futuro y a la conversación del medio ambiente. Igual que el 

informe final esta rutina de pensamiento deberá ser añadida al portafolio de cada 

alumno. 
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Para acabar el proyecto, las últimas actividades consisten en rellenar las rúbricas 

de autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación. La primera será añadida 

al portafolio, ya que forma parte de la capacidad individual de evaluarse a sí 

mismo, y el portafolio es la herramienta de evaluación individual. Para rellenar la 

autoevaluación, el docente explicará cada uno de los puntos de la rúbrica y 

ayudará a los alumnos si tienen duda a la hora de contestar. De esta manera se 

intenta cumplir con uno de los puntos de la competencia “aprender a aprender”, 

medida por el marcador correspondiente.  

Por último, cada alumno rellenará la rúbrica de coevaluación y la de 

heteroevaluación, para evaluar por un lado a los miembros de su equipo, y por 

otro lado el proyecto en su totalidad y la labor del profesor. La coevaluación será 

una importante herramienta de evaluación grupal para el docente, pero incluirá 

un apartado en el que los alumnos podrán indicar si el trabajo grupal ha sido 

equitativo o no, de esta manera se les proporciona el espacio para indicar este 

tipo de incidencias, que frecuentemente llevan a una disminución de la nota 

grupal completa, cuando en realidad solamente hay una o dos personas 

responsables de ello. 

Rutina de pensamiento 3: Fase 7  
Ya sabía que – ahora entiendo que – para el futuro me propongo 

que 

Figura10. Rutina de pensamiento 3: "Ya sabía que – ahora entiendo que – para el futuro me propongo 
que". Adaptación de “Connectar – entendre – desafiar” de la “Xarxa PIP Secundària”. 
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Así mismo, la siguiente Tabla es un resumen de todo el proyecto, destacando la 

relación que tiene cada fase con los objetivos de la propuesta, haciendo hincapié 

en el aprendizaje competencial.  

Fase Relación con los objetivos de la propuesta 

Fase 1 

Se pretende acercar a los alumnos a su entorno inmediato, abrirles los ojos. 
Principios de concienciación ambiental. Mostrar como pequeños actos pueden 

tener grandes consecuencias.  

Portafolio: Aprendizaje competencial: concienciación del propio proceso de 
aprendizaje. Potenciación competencia "aprender a aprender" 

Fase 2 
Nuevamente se acerca los alumnos a su entorno y se potencia su capacidad por 

fijarse en lo que les rodea. Se profundizan cuestiones de concienciación 
ambiental 

 Aprendizaje competencial: competencia matemática, y junto con la Fase 3 la 
interpretación de resultados  

Fase 3 
Simulación del proceso de reflexión. Aprendizaje competencial: interpretación 

de datos, formulación de opiniones, participación en debates. Temática 
ambiental 

Fase 4 
Aprendizaje competencial: respeto por los niveles de aprendizaje, actitud 

democrática en grupo, resolución de conflictos, expresión oral, conciencia del 
proceso de aprendizaje, asociación de conocimientos 

  
Aprendizaje competencial: estrategias de búsqueda de información, asociación 

de conocimientos 

  
Aprendizaje competencial: respeto por los niveles de aprendizaje, actitud 

democrática en grupo, resolución de conflictos 

  
Cuaderno de equipo: Evidencia del proceso de aprendizaje y de la capacidad de 

trabajo grupal. Aspectos de coevaluación y de autoevaluación 

Fase 5 
Aprendizaje competencial: asociar aprendizaje nuevo al establecido y plantear 

soluciones. Emocionalidad e implicación en la temática ambiental 

Fase 6 

Fase multicompetencial, ofrece la posibilidad de interdisciplinariedad. 
Aprendizaje competencial: expresión oral, expresión en formato digital y 
aspectos relacionados con el trabajo en grupo. Compartir el proceso de 

percepción del entorno con sus compañeros e intentar concienciarlos. Intentar 
solucionar el problema 

  

 

Fase 7 

Aprendizaje competencial: análisis e interpretación de datos. Analizar los 
resultados del proyecto. Comprobar si han sido capaces de provocar un cambio 

real en el instituto 

 

Aprendizaje competencial: adapta sus ideas cuando adquiere conocimientos 
nuevos. Reflexión medioambiental, sirve al docente para comprobar si ha 

generado conciencia ambiental en los alumnos  

 

Aprendizaje competencial: capacidad de autoevaluación  

Evidencia del trabajo grupal. Comprueba los marcadores de la capacidad de 
trabajo cooperativo 

 

No tiene relación directa con los objetivos de la propuesta  

 

Tabla 1. Resumen final del proyecto que muestra las actividades y sus objetivos. 
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La evaluación del proyecto  

La evaluación de este proyecto estará en manos de todos los docentes que 

hayan participado durante su desarrollo. Como se trata de un proyecto 

ambientado inicialmente en la asignatura de Biología y Geología, pero fácilmente 

ampliable a otras materias, es posible que haya un mayor número de docentes 

implicados. En función de esto se considerará el peso de la nota de todo el 

proyecto, ya sea sobre la nota de Biología y Geología o de más asignaturas.  

A lo largo del proyecto, los alumnos van realizando actividades variadas, desde 

debates en grupo pequeño, rutinas de pensamiento, búsqueda de información, 

la elaboración de informes, hasta vídeos y charlas para concienciar a los 

miembros del instituto. Todas estas actividades suponen un aprendizaje y un 

desarrollo de las competencias, y como tal, también son evaluables. Se trata de 

un aprendizaje continuo, por lo que la evaluación también lo será. El método de 

evaluación elegido ha de reflejar el desarrollo individual de cada alumno, pero 

también el trabajo grupal y los productos finales presentados. Esto coincide con 

los métodos de evaluación propios del ABP, en los que se evalúa aporte 

individual que un alumno genera, así como el aporte en equipo, basándose en la 

coevaluación y la autoevaluación (Morales Bueno et al., 2004). 

La evaluación de este proyecto se centrará sobre los siguientes aspectos:  

Evaluación individual 

Portafolio 

El primer elemento de evaluación individual será el portafolio, elaborado por cada 

alumno a lo largo del proyecto. En la Fase 1, el docente había introducido esta 

herramienta, y cada vez que en clase se trabaje alguno de los documentos que 

se deben adjuntar, lo indicará a la clase. Especialmente valorado será cualquier 

tipo de esquemas o mapa conceptual que refleje el proceso de aprendizaje del 

alumno, relacione conceptos o sirva de aclaración para el propio aprendizaje. En 

adición a este material, se deberán adjuntar al portafolio los informes y las tres 

rutinas de pensamiento elaboradas en las diferentes fases:  
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- Rutina "Veo, pienso, me pregunto", en la Fase 1. En este caso se 

considera un elemento de evaluación inicial. A lo largo de las diversas 

otras actividades el alumno tiene la oportunidad de demostrar si ha 

ampliado su conocimiento y ha desarrollado sus competencias, 

especialmente su capacidad de relacionar conceptos o expresar 

inquietudes. Se dispondrá de un punto de partida para evidenciar mejor el 

desarrollo individual del alumno 

- Rutina "Puntos Cardinales", en la Fase 5. Se evalúa si los alumnos son 

capaces de concluir soluciones a un problema, considerando la 

información recopilada anteriormente.   

- Rutina " Ya sabía que – ahora entiendo que – para el futuro me propongo 

que ", en la Fase 7. Se evalúa si el alumno es capaz de adaptar su punto 

de vista, relacionar nuevos conocimientos con aquellos que ya tenía 

anteriormente, y si h desarrollado conciencia ambiental.   

El siguiente elemento de evaluación individual es un cuestionario de 

autoevaluación en forma de rúbrica. Igual que las rutinas de pensamiento deberá 

ser añadido al portafolio. Éste consiste en una serie de afirmaciones a las cuales 

los alumnos responderán según su nivel de acuerdo. Algunos ejemplos de 

afirmaciones pueden ser: Soy capaz de formar una opinión y expresarla, 

participo activamente en los debates en clase, me doy cuenta cuando no 

entiendo algo y soy capaz de averiguar la respuesta, soy capaz de planificar y 

organizarme las tareas…. 

Este cuestionario también es una herramienta de evaluación competencial, ya 

que la mayoría de las preguntas derivan directamente de los marcadores fijados 

al inicio de la propuesta. El cuestionario se realizará el último día del proyecto, 

durante la Fase 7. Para una eficiente autoevaluación, el docente deberá ayudar 

a los alumnos a ser conscientes de su proceso de aprendizaje, su desarrollo 

personal, pero también sus puntos débiles y mejorables (Tobón Tobón et al., 

2010). Por lo tanto, antes de iniciar el cuestionario de autoevaluación, el docente 

leerá cada una de las afirmaciones y las explicará brevemente. Después, 

mientras los alumnos van contestando, el profesor irá resolviendo las dudas 
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concretas de los alumnos de manera individual. De esta manera se vuelve a 

trabajar la competencia aprender a aprender, esta vez desarrollando la 

capacidad de autoevaluación de los alumnos, uno de los marcadores de esta 

competencia. A la hora de evaluar esta rúbrica, el docente rellenará la misma 

para cada alumno, y comparará la rúbrica de autoevaluación de cada alumno 

con la suya propia, y según el nivel de coincidencia podrá evaluar la capacidad 

de autoevaluación de cada alumno.  

A nivel competencial, el portafolio servirá como evidencia para comprobar la 

adquisición de los siguientes marcadores de competencia: 

o Reconoce y expresa los diferentes pasos que realiza ante el aprendizaje 

de determinados contenidos y habilidades.  

o Adapta sus ideas cuando adquiere conocimientos nuevos.   

o Es capaz de autoevaluarse.  

o Interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos. 

o Propone posibles soluciones a los problemas y decide entre diferentes 

alternativas.  

Participación y comportamiento general 

El último elemento de evaluación individual será el conjunto de anotaciones que 

ha de ir recogiendo el docente sobre el desarrollo de cada alumno de cara a su 

participación y comportamiento. Para evaluar de la manera más competencial, 

deberá fijarse en los siguientes marcadores a lo largo de las diferentes 

actividades en clase:  

o Manifiesta gusto por intervenir en debates de temas académicos 

pautados, científicos o de actualidad, sin querer acaparar el uso del turno 

de palabra.  

o Aplica diferentes estrategias para resolver dudas y dificultades (pedir 

dudas a compañeros, profesores o búsquedas en internet). 

o Aquello referente a las estrategias de interacción oral, como: Respeta las 

diferencias de opinión manifestadas per lo otros en las situaciones de 

trabajo cooperativo. Respeta el turno de palabra, sabe escuchar y formula 
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preguntas para comprobar que ha aprendido lo que el interlocutor ha 

intentado decir. 

Por lo tanto, la nota individual de cada alumno se compondrá de los dos 

elementos mencionados: el portafolio (que incluye anotaciones y evidencias de 

aprendizaje, las rutinas de pensamiento, los informes y el cuestionario de 

autoevaluación) y las observaciones del docente durante el trabajo presencial.  

Evaluación grupal  

Igual que la evaluación individual, y por lo tanto la nota individual, la nota grupal 

también se compone de varios elementos.  

Cuaderno de equipo 

El primero es, además, un potente elemento de coevaluación: se trata del 

cuaderno de equipo iniciado en la Fase 4 y extendido a lo largo de todo el 

proyecto. Frecuentemente el cuaderno incluye aspectos de autoevaluación, pero 

como este tipo de evaluación ya queda cubierto con la rúbrica de autoevaluación, 

el cuaderno se centrará más en los aspectos propios de la coevaluación.  

Los alumnos irán rellenando el cuaderno de equipo en casa sesión del proyecto 

con la información indicada por el docente anteriormente. De esta manera 

quedará constancia y el docente podrá evaluar el trabajo en grupo desde otra 

perspectiva que la suya propia.  

Para cumplir con la parte de coevaluación, al final del proyecto, cada miembro 

del grupo contestará un cuestionario sobre el trabajo de todo el grupo, en su 

conjunto. Allí podrá indicar si el trabajo estaba distribuido de manera equitativa, 

si los miembros eran respetuosos, si cumplían con sus roles y su había un 

ambiente para solucionar conflictos. El último apartado es el lugar para indicar si 

algún compañero no ha trabajado lo suficiente, o si ha habido algún tipo de 

desequilibrio durante el trabajo en grupo. El docente indicará a los alumnos con 

antelación que existe este apartado en la rúbrica, y en caso de que muchos 

alumnos indiquen un comportamiento inadecuado del mismo alumno, el docente 

deberá indagar en el tema y el acto tendrá repercusiones.  
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Cada grupo deberá entregar su cuaderno de equipo junto con las hojas de 

coevaluación, una rellenada por cada miembro del equipo. Ambos documentos 

serán evaluados por el docente.  

A nivel competencial, el cuaderno de equipo servirá como evidencia para 

comprobar la adquisición de los siguientes marcadores de competencia: 

o Adapta sus ideas cuando adquiere conocimientos nuevos.   

o Actúa para llegar a los objetivos del equipo, aceptando las reglas y normas 

democráticamente y resuelve los conflictos de forma respetuosa.  

o Aquello referente a las estrategias de interacción oral, como: Respeta las 

diferencias de opinión manifestadas per lo otros en las situaciones de 

trabajo cooperativo. Respeta el turno de palabra, sabe escuchar y formula 

preguntas para comprobar que ha aprendido lo que el interlocutor ha 

intentado decir.  

o Implementa una estrategia de búsqueda de información coherente 

utilizando palabras clave adecuadas, diferentes herramientas de 

búsqueda de información (por ejemplo, motores de búsqueda, directorios, 

etc.) y filtros de búsqueda (configuraciones, etc.).   

o Respeta los diferentes ritmos de aprendizaje de sus compañeros.  

Productos finales 

Otro gran elemento de la evaluación grupal será la evaluación de los diferentes 

productos producidos por los grupos. Se trata de los vídeos divulgativos y los 

carteles de concienciación explicados en la Fase 6. Cada grupo entregará tanto 

el cartel, como el vídeo y el guion del vídeo al docente al final de la fase. Para la 

evaluación de estos, volvemos a encontrarnos ante una metodología de 

evaluación competencial, ya que a lo largo de la producción de estos ítems los 

alumnos trabajan diversas competencias. Concretamente, el docente tendrá la 

posibilidad de comprobar el siguiente marcador, esta vez a nivel grupal:  

o Representa su conocimiento mediante formatos digitales (por ejemplo, 

mapas, diagramas, mapas conceptuales, etc.).  
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Por acabar, y a modo de resumen, la Tabla 2 representa todos los ítems de 

evaluación de este proyecto, clasificados según su naturaleza, y con el peso 

sobre la nota final propuesto.  

 

Como se trata de una evaluación formativa, basada especialmente en los 

aspectos competenciales, en Anexo 8 muestra una rúbrica de evaluación 

modelo, en la que se especifican niveles de adquisición de marcadores de 

competencia y su evaluación.  

Heteroevaluación: evaluación del proyecto y del docente 

Por último, cabe destacar que en la Fase 7 los alumnos también realizarán una 

pequeña heteroevaluación; es decir, evaluarán el proyecto entero y la labor del 

docente. Para ello, deberán contestar a preguntas como, por ejemplo: ¿El 

docente explica bien los nuevos conceptos? ¿Los relaciona con los antiguos? 

¿Es respetuoso con la clase y sabe motivarla? ¿El proyecto ha tenido sentido 

para ti? ¿Consideras que ahora te preocupas más por cuestiones 

medioambientales? 

Esta heteroevaluación no influirá sobre la nota de los alumnos, no se 

corresponde directamente con ningún criterio de evaluación, su objetivo es, 

sobre todo, informar a docente de la opinión de sus alumnos sobre el proyecto y 

su propia labor, para recibir un feedback directo y mejorar para la próxima 

ocasión.  

Evaluación 
del 

proyecto 

Evaluación 
individual 

Portafolio 

Material de aprendizaje  10% 

Rutina "Veo, pienso, me 
pregunto" 

5% 

Rutina "Puntos 
Cardinales" 

5% 

Rutina "Conectar, 
entender, desafiar" 

5% 

Informes  5% 

Rúbrica de autoevaluación 5% 

Participación y comportamiento general 15% 

Evaluación 
grupal 

Cuaderno de equipo 10% 

Productos finales 
Vídeos divulgativos 30% 

Carteles de concienciación 10% 

Tabla 2. Resumen de los ítems de evaluación del proyecto 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la propuesta expuesta pretende iniciar una educación ambiental 

en los institutos, partiendo de algo cercano a los alumnos, como es el estado de 

su propio patio. Implicándose en la mejora del patio y cumpliendo con el objetivo 

del proyecto, se les hace protagonistas del mismo, y se les muestra el poder que 

tienen de cambiar algo. Mientras tratan estas cuestiones ambientales, además, 

serán capaces de adquirir y trabajar aspectos de múltiples competencias a través 

del trabajo cooperativo, el planteamiento y la realización de soluciones y 

ejercicios mentales que les hacen reflexionar lo aprendido. El hecho de trabajar 

e inferir sobre su propio entorno les otorga la capacidad de percibirlo mejor, y si 

la educación ambiental es exitosa será probable que lo apliquen a otros entornos. 

Se trata de un proyecto con una aplicación muy variable, ya que trabaja 

competencias y temáticas interdisciplinarias y transversales. Dependiendo del 

nivel de implicación de docentes y alumnos se podría convertir en un proyecto a 

largo plazo, existente en todos los niveles educativos. En el futuro se podrían 

tratar otros temas relacionados con los residuos, como el análisis de las basuras 

en las aulas, o un más extenso proyecto centrado en las cafeterías y las 

meriendas, exclusivamente.  

Por último, cabe destacar que el proyecto presenta una viabilidad muy alta, ya 

que no requiere de material específico ni conlleva altos costes económicos. En 

caso de institutos que no comparten la problemática de los patios, se podría 

adaptar fácilmente a otros aspectos relacionados con la sobreproducción en los 

centros, para conseguir acercar los alumnos a su entorno.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Marcadores asociados a la competencia "Aprender a aprender" 
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                     Anexo 2. Marcadores asociados a la competencia "Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor" 
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                     Anexo 3. Marcadores asociados a la competencia lingüística. 
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                     Anexo 4. Marcadores asociados a la competencia digital. 
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                     Anexo 5. Marcadores asociados a la competencia social y cívica. 

  



 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Marcadores asociados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología   
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Anexo 7. Idea de presentación para la Fase 1. 
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  Nivel de aprendizaje y nota correspondiente 

Categoría Ítem evaluable Novel 1-4 Intermedio 5-6 Avanzado 7-8 Experto 9-10 

General 
Contenido y 
presentación 

Incompleto, mala 
presentación 

Incluye la mayor 
parte del 

contenido, 
presentación 

mejorable 

Incluye todo el 
contenido, pero 
la presentación 

es mejorable 

Incluye todo el 
contenido con una 

buena presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencial 
  
  
  
  
  
  
  

Conciencia del 
proceso de 
aprendizaje 
(Material de 
aprendizaje) 

No hay esquemas 
ni dudas 

apuntadas, 
únicamente 
presenta las 

rutinas, informes y 
autoevaluación 

Hay algunos 
esquemas per 

muy básicos, no 
desarrolla ideas 

ni dudas 

Hay esquemas y 
algún desarrollo 
de ideas y dudas  

Elabora esquemas 
para entender 

nuevos conceptos, 
apunta dudas que 

luego resuelve, hace 
listas de cosas que le 
quedan por conocer, 

destaca nuevos 
conocimientos 

adquiridos 

Adaptación de las 
ideas al adquirir 
nuevos 
conocimientos 
(Rutinas genérico) 

Las rutinas están 
incompletas, 

faltan partes por 
rellenar 

Las rutinas están 
completas, pero 
no hay reflexión 

Las rutinas están 
completas e 

indica un poco la 
relación entre lo 
nuevo y lo que ya 

sabe, pero sin 
llegar a ninguna 

conclusión 

Las rutinas están 
completas y 

rellenadas de manera 
extensa. Indica lo 

nuevo que aprende y 
lo relaciona con lo 

que ya sabe, llegando 
a nuevas 

conclusiones 

Capacidad de 
plantear soluciones 
a los problemas 
(Rutina 2)  

No propone 
soluciones 

Propone 
soluciones, pero 
son poco viables, 

demasiado 
lejanas a la 

realidad 

Propone 
soluciones, pero 
podrían ser más 

originales o 
creativas 

Es capaz de 
relacionar ideas y 

proponer soluciones 
adecuadas, creativas 

y viables 

Interpretación de 
resultados 
matemáticos 
(Informes) 

Informes 
incompletos o uno 

de los dos sin 
entregar 

Solo ha copiado 
los datos y las 

interpretaciones, 
faltan 

reflexiones 
personales y la 

comparación de 
ambos informes 

Ambos informes 
están completos 

y figura una 
reflexión, la 

comparación es 
mejorable, falta 
la reflexión final 

del proyecto 

Los informes están 
completos, a parte de 

los datos figuran 
todas las 

conclusiones, 
compara el primer 

con el segundo 
informe y extrae una 

reflexión del 
proyecto 
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Estrategias de 
búsqueda de 
información  

No sabe buscar 
información en 
fuentes fiables 

Busca 
información en 
fuente fiables la 
mayoría de las 

veces, le cuesta 
distinguirlas de 

no fiables 

Busca 
información en 
fuentes fiables, 

pero le falta 
contrastarla 

Sabe buscar 
información en una 
multitud de fuentes 

fiables y contrastar la 
información 

Trabajo cooperativo 
(Cuaderno de 

equipo) 

El trabajo 
cooperativo no ha 
sido adecuado. No 
ha trabajado igual 

que sus 
compañeros, no 
muestra respeto 
por su ritmo de 

aprendizaje 

Buen trabajo 
cooperativo, 

pero no muestra 
iniciativa, se 

limita a cumplir 
con lo que 

dictaminan sus 
compañeros 

Buen trabajo 
cooperativo, 
ayuda a los 

compañeros, 
trabaja bien, pero 
no, pero a veces 
podría mostrar 
más iniciativa 

Muy buen trabajo 
cooperativo, ayuda a 
sus compañeros y los 

respeta, muestra 
entusiasmo y en 

situaciones difíciles 
es capaz de solventar 
problemas y guiar el 

grupo 

Representación de 
conocimientos en 
formatos digitales 
(Productos finales) 

No ha aprendido a 
manejar los 
programas 

correspondientes 
ni ha representado 
sus conocimientos 

Ha sabido 
representar sus 
conocimientos, 
pero necesitaba 
ayuda a la hora 

de manejar 
programas  

Ha aprendido a 
manejar algunos 

programas, 
representa lo 

aprendido, pero 
podría ser más 

creativo 

Ha aprendido a 
manejar diferentes 

programas digitales y 
es capaz de 

representar lo 
aprendido de una 
manera creativa, 

anima a la 
concienciación 

ambiental 

Capacidad de 
autoevaluación 

No sabe 
autoevaluarse de 
manera correcta, 

su nota no se 
corresponde con 

la del docente 

Su 
autoevaluación 

es mejorable 

Se autoevalúa de 
manera correcta 
en la mayoría de 

los ítems 

Es capaz de 
autoevaluarse 

correctamente, su 
nota se corresponde 
con la del docente 

 

 Anexo 8. Modelo de corrección competencial, indicando niveles de aprendizaje y su nota 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


