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Percepción del profesorado de Enseñanza Secundaria 
Postobligatoria sobre el papel de la escuela y  

sus tiempos en el ocio del alumnado

Raúl FRAGUELA VALE
Lara VARELA GARROTE

María Belén CABALLO VILLAR

Post-Compulsory Secondary Education Teachers’ 
Perceptions Regarding the Role of School and  

School Time in Students’ Leisure

ABSTRACT

This study examines post-compulsory secondary education teachers’ perceptions regarding 
the role of school and school time in students’ leisure, the use of school facilities during out-of-
school hours and the influence of the school day on students’ free time. A questionnaire was 
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Teléfono: 881813746.  
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Recibido: 17/1/2016
Aceptado: 24/5/2016

RESUMEN

Este estudio examina la percepción del profesorado de Ense-
ñanza Secundaria Postobligatoria sobre el papel de la es-
cuela en la educación del ocio, su apertura fuera del horario 
lectivo y la influencia de la jornada escolar en los tiempos 
del alumnado. Se aplicó un cuestionario a 516 docentes de 
toda España. Los resultados indican que menos de la mitad 
del profesorado tiene una actitud positiva hacia la educa-
ción de ocio desde la escuela y la apertura de las instalacio-
nes fuera del horario lectivo. Consideran que la jornada es-
colar tiene escaso efecto sobre el tiempo social del alumnado. 
Se estudia si las características del profesorado (sexo, edad, 
años de experiencia) y la titularidad del centro tienen efecto 
sobre los resultados.

PALABRAS CLAVE: Opiniones del profesorado, Educa-
ción para el ocio, Enseñanza Secundaria.
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applied to 516 Spanish teachers. Findings revealed that less than half of the teachers had a 
positive attitude towards leisure education from school and the use of school facilities during 
out-of-school hours. They consider that school time has little influence on students’ free time. The 
effects of gender, age, experience and school administration (public vs private) were studied.

KEYWORDS: Teacher opinions, Leisure education, Secondary education.

Introducción

-
-
-

-
-
-

  
-

-



 19

Percepción del profesorado de Enseñanza Secundaria Postobligatoria…

-

-
-

perspectiva académica

-

-
-
-

-
-
-

-

extracurricular
-

joint use 
agreements -

-
et al et al
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-
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-

-

perspectiva social

-

-
-
-
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-

-
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Método

-

De los tiempos educativos a los tiempos sociales: la construcción 
cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de redes. Problemáticas es-
pecíficas y alternativas pedagógico-sociales

-

Participantes

-

-

Instrumento

ad hoc

datos de identificación del centro educa-
tivo; datos del profesorado; planificación y gestión del tiempo escolar; los 
tiempos escolares y el ocio de la juventud; estudios de mercado laboral en el 
futuro, formación del alumnado y valoración general -

-

Titularidad del centro: 
Datos del profesorado: 
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Tipo de estudios:

Modalidad de jornada escolar preferida:

-

Participación de la escuela en la educación del ocio de la juventud: -

Apertura del centro al entorno: -

Influencia de la jornada escolar en los tiempos sociales de los alumnos:

-

Procedimiento

-

Análisis de datos

-
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Análisis y discusión de resultados

Responsabilidad de la escuela en la educación del ocio de la juventud

-

-
-
-

-
-

-
-

Edad Experiencia

TABLA 1. Evolución del número de alumnos de los Centros Rurales Agrupados (CRAs) 
por comunidad autónoma.

 
-
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De 
acuerdo1 N Z

483

483

480

TABLA Papel de la escuela en la educación del ocio. Comparativa entre centros 
públicos y privados. U de Mann-Whitney.

1 Porcentaje de profesorado que se muestra bastante o muy de acuerdo.

-

-

-
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-

-

-

Apertura de las instalaciones escolares al entorno

De acuerdo1 N Z

TABLA Apertura de las instalaciones escolares al entorno. Comparativa entre los 
días de semana y los fines de semana-vacaciones. Prueba de rangos de Wilcoxon.

1 Porcentaje de profesorado que se muestra bastante o muy de acuerdo.

-

-
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-

r

r

De acuerdo1 N Z

TABLA Apertura de las instalaciones escolares al entorno. Comparativa entre cen-
tros públicos y privados. U de Mann-Whitney.
 1 Porcentaje de profesorado que se muestra bastante o muy de acuerdo.

-
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Jornada escolar y tiempo libre del alumnado

GRÁFICA Percepción de la jornada escolar del alumnado. 
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-
-

U Mann-Whitney Spearman

Sexo Titularidad Edad Experiencia

TABLA Percepción de la jornada escolar del alumnado. Comparativa por sexo y titu-
laridad del centro. Correlación con edad y años de experiencia.

-
-
-

-

et al.
-

Conclusiones

-
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-

-

-

-

-
-
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RESUMEN

El artículo tuvo como objetivo identificar la preocupación del 
profesorado español de Educación Secundaria Postobligato-
ria sobre las distintas experiencias de ocio nocivo de su 
alumnado y su vinculación con ciertas características perso-
nales del docente, así como con algunas características pro-
fesionales. Se utilizaron pruebas paramétricas T de Student y 
varianza de un factor (ANOVA) con una muestra de 516 
profesores. Lo que más preocupa a los docentes españoles 
es el consumo de drogas de sus estudiantes, más en concre-
to de alcohol. Las mujeres, así como los docentes del área 
de Levante y del área Sur, muestran más desasosiego por la 
inseguridad y la violencia en las calles. Los docentes con 
una experiencia de entre 13 y 24 años están más inquietos 
ante el consumo de alcohol. Se considera prioritario que in-
vestigaciones futuras analicen conductas nocivas practica-
das por el alumnado de esta etapa para formar al docente 
adecuada y eficazmente.

PALABRAS CLAVE: Palabras clave: Ocio nocivo, Ado-
lescentes, Jóvenes, Profesorado.
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Introducción

-
botellón -

otium 
cum dignitate

-

some personal and professional characteristics of teachers. T-Student parametric tests and one-
factor ANOVA were conducted on a sample of 516 teachers. The main concern of Spanish 
teachers is students’ drug consumption and, more specifically, alcohol consumption. Women 
and teachers in the east and the south of Spain are more concerned about insecurity and 
violence in the streets. Teachers with an experience between 13 and 24 years are more worried 
about alcohol consumption. It is a priority for future research to analyze harmful behaviors of 
students at this educational level in order to train teachers adequately and effectively.

KEYWORDS: Harmful leisure, Adolescents, Youth, Teacher.
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Denominación/ 
Localización Comunidades y/o provincias

A1-Noreste

A2-Levante

A3-Sur

A4-Sur

A5-Noroeste

A6-Norte

TABLA Agrupación territorial para la muestra.

Instrumentos

-

-

-

-
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-

Procedimiento

-
-

-

Análisis de resultados

-

-

-

-
post-hoc; 
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Resultados

-

TABLA Estadísticos descriptivos: Preocupación del profesorado ante el ocio nocivo.

-

p
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F p1 T gl p

Las drogas

El alcohol

El consumismo

La inseguridad y 
violencia en las calles

Las malas 
compañías

Las conductas 
delictivas

TABLA Resumen T de Student para muestras independientes: Preocupación ante el 
ocio nocivo en relación con el género del profesorado.
1  p

F p1 T gl p

Las drogas 483

El alcohol 483

El consumismo 483

La inseguridad y 
violencia en las calles 483

Las malas 
compañías 483

Las conductas 
delictivas

481

TABLA Resumen T de Student para muestras independientes: Preocupación ante el 
ocio nocivo en relación con la edad del profesorado.
1  p
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F p1 T gl p

Las drogas 482

El alcohol 482

El consumismo 482

La inseguridad y 
violencia en las calles 481

Las malas 
compañías 480

Las conductas 
delictivas

TABLA Resumen T de Student para muestras independientes: Preocupación ante el 
ocio nocivo en relación con la titularidad del centro en la que ejerce el profesorado.
1  p

Grado de 
preocupación 
por:

Estadístico  
de Levene p Suma de 

cuadrados gl Medida 
cuadrática F p

Las drogas
2

El alcohol
2

El 
consumismo

2

La inseguridad 
y violencia en 
las calles

2

Las malas 
compañías

2

Las conductas 
delictivas

2

TABLA Resumen ANOVA de un factor: Preocupación ante el ocio nocivo y años de 
experiencia del docente.

(Segun el tipo de centro)
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-

p

(I) Años de 
experiencia

(J) Años de 
experiencia

Diferencia 
de medias 

(I-J)

Error  
típico p

12 años o menos
Entre 13 y 24 años

Más de 24 años

Entre 13 y 24 años Más de 24 años 

TABLA Comparaciones múltiples mediante HSD de Tukey: Análisis de la preocupa-
ción por la inseguridad y violencia en las calles en función de los años de experiencia 
del docente. 

P

-

-

-
p

-
-
-

p
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Grado de 
preocupación 
por:

Estadístico  
de Levene p Suma de 

cuadrados gl Medida 
cuadrática F p

Las drogas

El alcohol

El 
consumismo

La inseguridad 
y violencia en 
las calles

Las malas 
compañías

Las conductas 
delictivas

TABLA Resumen ANOVA de un factor: Preocupación ante el ocio nocivo y área te-
rritorial en la que ejerce el docente.

Discusión y conclusiones 

-

-
-



44 

Rosa Ana Alonso-Ruiz, María Ángeles Valdemoros San Emeterio y Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

(I) Área (J) Área Diferencia  
de medias (I-J)

Error  
típico p

TABLA Comparaciones múltiples mediante HSD de Tukey: Análisis de la preocupa-
ción por la inseguridad y violencia en las calles en función del área territorial en la 
que ejerce el docente.

P

(I) Área (J) Área Diferencia  
de medias (I-J)

Error  
típico p

TABLA  Comparaciones múltiples mediante HSD de Tukey: Análisis de la preocu-
pación por las malas compañías en función del área territorial en la que ejerce el 
docente. 

P
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RESUMEN

Las contribuciones del artículo inciden en las principales pro-
blemáticas que el profesorado y las familias identifican en 
relación a los tiempos escolares y de ocio del alumnado de 
Educación Secundaria Postobligatoria (16-18 años) en Espa-
ña. En este sentido, se valoran diversos aspectos que –bajo 
la perspectiva de los padres y del profesorado– dificultan un 
desarrollo más integral de los jóvenes de nuestra sociedad, 
entre los cuales destacan la falta de obligaciones y respon-
sabilidades, los usos nocivos del tiempo libre y las dificulta-
des existentes para emanciparse y construir un proyecto de 
vida futuro.

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, Profesorado, Fami-
lia, Escuela, Ocio.

De los tiempos educativos 
a los tiempos sociales: la construcción cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de 
redes. Problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales
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Concerns of Teachers and Families Regarding School 
and Leisure Time for Students in Post-Compulsory 

Secondary Education

ABSTRACT

The contributions of this paper are related to the main problems that teachers and families 
identify in relation to the school and leisure time of students in post-compulsory secondary 
education (16-18 years) in Spain. In this regard, several aspects (from the perspective of 
parents and teachers), such as the lack of obligations and responsibilities, the misuse of leisure 
time and the difficulties in leaving home and building a future life project, hinder a more 
holistic development of young people in our society. 

KEYWORDS: Adolescence, Teacher, Family, School, Leisure.
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experimental

Edad 
(DT)

Sexo (%) Años de 
experiencia (DT)

Estudios en los que 
se imparte docencia (%)

TABLA Datos de identificación de la muestra de profesorado (n=528).

Edad 
(DT)

Sexo (%) Nivel de estudios 
(DT)

Situación 
profesional (%)

TABLA Datos de identificación de la muestra de familias (n= 843).
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-

Profesorado
21. Indique el grado de preocupación que le producen las siguientes realidades  
en relación con su alumnado

Familias
9. Indique el grado de preocupación que le producen las siguientes realidades  
en relación con el hijo o hija que le entregó el cuestionario

TABLA Preguntas analizadas de los cuestionarios de profesorado y familias.

-

Resultados y discusión

-
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El profesorado ante su alumnado: preocupaciones sobre sus tiempos 
cotidianos y sus expectativas vitales

-

Grado de preocupación del profesorado por… 
Porcentaje (%)

Nada Poco-Algo Bastante- 
Mucho

21

43

11

TABLA Grado de preocupación del profesorado respecto a diversas realidades en 
relación con su alumnado.



56 

Rita Gradaílle Pernas, Laura Varela Crespo y Ángela de Valenzuela Bandín

-
-
-

-

-

-

-

alcohol falta de responsabilidad 
demasiado tiempo ante la TV y otros dispositivos futu-

ro laboral falta de motivación  drogas

competitividad inseguridad y 
violencia en la calle poco tiempo libre

-

excesiva libertad 
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r

-
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-

 drogas competitivi-
dad -

Las familias ante sus hijos: preocupaciones sobre sus tiempos cotidianos 
y sus expectativas vitales

-

adicciones -
-

obligaciones y responsabilidades

actitudes y los comportamientos

-
relaciones sociales 

-
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Grado de preocupación de las familias por… 
Porcentaje (%)

Nada Poco-Algo Bastante- 
Mucho

TABLA Grado de preocupación de las familias sobre diferentes realidades que afec-
tan a sus hijos/as.

futuro
laboral -

Perspectivas de Empleo -

-
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-

desmotivación
expectativas vi-

tales Informe Juven-
tud en España 2000

presentismo
falta de responsabilidad pocas obligaciones 

-
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fra-
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drogas alcohol

-

-

-

inseguridad y la violencia en las calles malas compañías 
demasiado tiempo 

ante la TV y otros dispositivos
-

-
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Service-learning as a Final Year Dissertation  
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ABSTRACT

This article describes the project implemented with undergraduate students in education at the 
University of La Rioja (Spain) in the final year dissertation with the aim of linking healthy leisure 
with service-learning methodology. The initiatives developed have been organised into five 
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El aprendizaje-servicio como proyecto  
de trabajo fin de grado en el marco  

de la educación del ocio

Magdalena SÁENZ DE JUBERA OCÓN
Ana PONCE DE LEÓN ELIZONDO

Eva SANZ ARAZURI

RESUMEN

El artículo que se presenta describe la experiencia llevada a 
cabo con estudiantes de los Grados de Educación de la 
Universidad de La Rioja en la asignatura de Trabajo Fin de 
Grado, con el objetivo de vincular el ocio saludable a una 
metodología de aprendizaje-servicio.

Las iniciativas desarrolladas se integran en cinco temáticas 
relacionadas con el ocio tomando a la escuela y a los espa-
cios públicos como escenarios de las propuestas.

A grandes rasgos, se concluye que esta fórmula de trabajo 
ha posibilitado la consecución de importantes resultados de 
aprendizaje asociados a esta asignatura y que el modelo 
formativo planteado para su desarrollo le concede un valor 
añadido al potencial formativo del aprendizaje-servicio.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Servicio, Educación, 
Ocio.



64 

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Ana Ponce de León Elizondo y Eva Sanz Arazuri
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thematic areas related to leisure, taking school and public spaces as contexts. In general 
terms, it can be concluded that this way of working has enabled the achievement of significant 
learning outcomes associated with this course and that the educational model that was 
proposed for its development gives added value to the educational potential of service-
learning. 

KEYWORDS: Service, Learning, Education, Leisure.
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capacidad para trabajar en equipo, integración en grupos interdiscipli-
nares y colaboración con profesionales de otros ámbitos de conocimiento, 
como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional. 

-

la capacidad para la comuni-
cación interpersonal, la conciencia de las capacidades, así como de los re-
cursos propios y de los otros. 

-

-
aplicar los conocimientos a 

la práctica, diseñar y gestionar proyectos, colaborar con los distintos secto-
res de la comunidad educativa y del entorno, reflexionar sobre los entresi-
jos del trabajo profesional, adaptarse a nuevas situaciones y recapacitar 
sobre las consecuencias que sus decisiones tienen en los demás.

-
-

capacidad 
para el aprendizaje autónomo, la iniciativa personal, la automotivación y la 
perseverancia.
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Fase Semana Tipo Temas a tratar Trabajo para estudiante Informe escrito del alumno

1

10

16

18

20  

FIGURA Modelo de tutoría basado en sesiones grupales e individuales. Fuente: Ela-
boración propia. 
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-

Paseos saludables en familia, -

-

-

-

Denominación del proyecto Temática

1  

2  

3  

4  

FIGURA  Temáticas asociadas a los proyectos ApS. 
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ABSTRACT

This article reflects on two traditionally opposed fields; leisure and business. This is done from 
the perspective of the elderly and how a process of mentoring, understood as an educational 
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RESUMEN

El artículo lleva a cabo una reflexión teórica sobre dos ámbi-
tos tradicionalmente opuestos, el ocio y el mundo empresa-
rial, y lo hace desde la óptica de las personas mayores y de 
cómo un proceso de mentoring, entendido como experiencia 
de ocio educativo y social, puede reportar beneficios tanto 
para el mentor como para el mentorizado, así como para la 
organización para la que este trabaje. El proceso de mento-
ring concebido como experiencia de ocio para el colectivo 
de mayores resulta novedoso y el artículo que aquí presenta-
mos sienta las bases de posibles investigaciones empíricas 
futuras que busquen la puesta en práctica del proceso pro-
puesto en ámbitos organizacionales.
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coaching, counselling  

mentoring

mentoring
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and social leisure experience, can bring benefits for the mentor and the mentee, as well as the 
company where the mentee works. The understanding of the mentoring process as a leisure 
experience for the elderly is novel and this article provides the basis for possible future empiri-
cal research into the implementation of the proposed mentoring process.
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Teachers as Facilitators of the Learning  
and Enjoyment Pairing

ABSTRACT

The current educational situation, where teachers play a leading role, should promote lifelong 
education by integrating learning and enjoyment in order to achieve a more active citizenship, 
offering opportunities for inclusion, advancement, personal growth and social and cultural 
development. The aim of this paper, framed within the educational programme of the 
DeustoBide-School of Citizenship (University of Deusto, Spain), is to show, through the analysis 
of 673 teacher evaluation questionnaires answered by the students on the University Cultural 
Leisure programme, that leisure as an educational activity is a reality with satisfactory results 
for all participants. 
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RESUMEN

Actualmente, el escenario educativo, donde el profesorado 
tiene un papel protagonista, debe impulsar la formación a lo 
largo de la vida integrando el aprendizaje y el disfrute, con 
el objeto de conseguir una ciudadanía más activa, ofrecien-
do oportunidades de inclusión, evolución, crecimiento perso-
nal y desarrollo social y cultural. Este artículo contextualizado 
en la oferta formativa de DeustoBide-Escuela de Ciudadanía 
(Universidad de Deusto) pretende demostrar, a través del 
análisis de 673 cuestionarios de evaluación al profesorado 
realizados por el alumnado en el programa Ocio Cultural 
Universitario, que la formación como ocio es una realidad 
con resultados satisfactorios para todos los participantes.

PALABRAS CLAVE: Profesorado, Educación permanente, 
Adultos, Ocio.
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€ €

-

Universo Muestra
% de la 

muestra sobre  
el universo

% sobre el 
total de la 
muestra

336

288

126

44

TABLA Universo y muestra obtenida por lugar de impartición.

Procedimiento e instrumento

-
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-
-

-
p p

Tipo de programa

UD  
(n= 336)

Municipios 
(n= 337)

Total 
(n= 673)

M M M

1. Planificación

2. Expectativas

3. Relación profesorado alumnado

4. Clima y cauces participación

5. Motivación y entusiasmo 
    profesorado

6. Contenidos claros y organizados

7. Ayuda al cuestionamiento

8. Recursos utilizados

9. Tiempo aprovechado

10. Aprendizaje e interés suscitado

Total

TABLA Percepción del alumnado sobre los cursos impartidos por tipo de programa: 
Comparación de medias.
M – media; DE – desviación estándar; F – F de Snedecor; g.l – grados de libertad; 
p – nivel de significación
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p p -
p

-

-

-
-

Total

1. Planificación 1

2. Expectativas 1

3. Relación  
    profesorado 
    alumnado

1

4. Clima 
    y cauces 
    participación

1

5. Motivación 
    y entusiasmo 
    profesorado

1

6. Contenidos 
    claros y 
    organizados

1

7. Ayuda al 
    cuestionamiento 1

8. Recursos 
    utilizados 1

9. Tiempo 
    aprovechado 1

 10. Aprendizaje 
       e interés 
       suscitado

1

Total 1

TABLA Relación entre las variables objeto de análisis.
** La correlación es significativa en el nivel 0,01.
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El rol del docente en la era digital
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The Role of Teachers in the Digital Age

ABSTRACT

The constant development of digital technologies and the Internet has meant that we live in a 
digital world based on connections. The way we learn has changed and, therefore, so has 
the way we teach. Knowledge is online and teachers should be the ones guiding students in 
their learning process. Technology alone does not guide; therefore, teachers’ work is more 
important today than ever. In this article, we present how the digital age has led to a need to 
rethink the role of teachers in the classroom.
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RESUMEN

El desarrollo constante de las tecnologías digitales e Internet 
ha provocado que vivamos en un contexto digital fundamen-
tado en conexiones. La manera de aprender ha cambiado y, 
por ende, la forma de enseñar. El conocimiento está en red 
y el profesorado debe ser quien acompañe al alumnado en 
su proceso de aprendizaje. La tecnología por sí sola no 
guía; por ello, la labor del docente es hoy más importante 
que nunca. En este artículo exponemos la manera en que la 
Era Digital ha motivado un necesario repensar del papel del 
docente en el aula. 

PALABRAS CLAVE: Palabras clave: Personal docente, 
Enseñanza, Aprendizaje, Internet.
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Mayoritariamente los sistemas educativos han respondido a la Era 
Digital prohibiendo el acceso escolar a entornos digitales como YouTube 
(…) estableciendo ‘cercas’ o muros bajo estricto control docente. De 
esto, los chicos aprenden que la prioridad fundamental de la educación 
formal no es volverlos competentes digitalmente sino ‘protegerlos’ del 
contenido inapropiado y de depredadores virtuales (Hartley, 2009:130).

coacher

-
-

masa
medios de comunicación de masas

-

-

-

-

-

-

-

-
XXI «
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RESUMEN

El artículo se deriva del proyecto coordinado I+D+i RESOR-
TES centrado en el estudio de los tiempos sociales y su inci-
dencia en la construcción cotidiana de la condición juvenil. 
Este trabajo tiene como objetivo analizar, a través de las res-
puestas a cuestionarios específicos, las valoraciones de pro-
fesorado y alumnado de Educación Secundaria Postobligato-
ria sobre la organización e incidencia de varias unidades del 
tiempo escolar (horarios, jornada lectiva) en el rendimiento y 
competencias académicas, necesidades psicobiológicas y 
realización de actividades relacionales. Los resultados pre-
sentan una visión optimista, pero desvelan inconsistencias y 
cuestionamientos en el análisis pormenorizado atendiendo, 
fundamentalmente, a la experiencia profesional.

PALABRAS CLAVE: Tiempo escolar, Jornada escolar, 
Enseñanza PostObligatoria, Socialización.
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ABSTRACT

This article reports on a coordinated Research, Development and Innovation project (RESOR-
TES) that explored the social use of time and its influence on the daily construction of youth 
identity. A specific questionnaire was employed to analyze post-compulsory secondary school 
students’ and teachers’ evaluations of the organization of school time (the school day and its 
scheduling) and its impact on achievement and academic competencies, psycho-biological 
needs, and participation in relational activities. The results invite an overall optimistic interpreta-
tion while, at the same time, the detailed analysis reveals inconsistencies and raises questions, 
especially related to the professional experience.
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Introducción

De los 
tiempos educativos a los tiempos sociales: la construcción cotidiana de la con-
dición juvenil en una sociedad de redes 1 -

-

«
-

»
-
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La ecuación «una hora / un enseñante / una disciplina / un curso / una 
clase» dicta la construcción de los usos del tiempo en la secundaria […] 
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imponiendo una organización pedagógica que no parece adaptada a las 
necesidades actuales de transversalidad de la enseñanza e individualiza-
ción de aprendizajes. (Cavet, 2011: 19-20).

«

»

Método

-

Muestra

-

Alumnado Profesorado

Sexo Sexo 

Estudios Tipo De Centro

IES

Titularidad Del Centro Titularidad Del Centro

TABLA  Caracterización de la muestra
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-

-

Instrumentos 

-

-
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Procedimiento de aplicación y análisis de datos
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Resultados

Caracterización y valoración de la jornada lectiva 

-

GRÁFICO  Tipo de jornada de los centros en los que imparte docencia el profesorado (%).

-
-

X2 p -
-

-
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-

-

«

» « » «
» -

« »
«

» « » «
»

« »
« »

-

Años de experiencia docente

El horario del alumnado en el centro

Está bien así Es mejorable

f % f %

5 o menos 26 11

Entre 6 y 15 28

Entre 16 y 25 104 48

Más de 25 41

Total 366 100 128 100

TABLA  Valoración de la organización horaria en función de los años de experiencia 
docente.
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Modalidad de jornada preferida

Por el profesorado
Por el alumnadoPara el 

profesorado
Para el aprendizaje 

del alumnado

400

14 64

11

6 12 32

2 18

3 60

38

438 421

  

TABLA  Jornada lectiva preferida por profesorado y alumnado.

X2 p -
-

-
« -

» « » «
» « -

» « »
«

»
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La incidencia de la jornada escolar

-
-
-

-

Ámbito Proposiciones –x 
Nada-
Poco  

%

Algo
%

Bastante-
Mucho 

%

Aprendizajes 
y rendimiento 
académico

 

 

Atención a las 
necesidades 
psicobiológicas

 

 

Participación

 

TABLA  Jornada lectiva y posibilidades de logro del alumnado en diversos ámbitos.
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-
-
-

Aprendizajes y rendimiento académico

-
« » 

-
« » -

-

-

2

Atención a las necesidades psicobiológicas del alumnado

-

-
-
-

-

2 p
2 p

2 p
-

2 p
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-
3 

Participación

-

-
«

» -

vs X2

p « -
»

-

X2

« »

2 p
2  p

2 p
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-

-

Discusión y conclusiones

-

-

-

-

-

-

-
-

-
cuadrar horarios
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-

difíciles

Durante la jornada escolar el nivel de rendimiento generalmente 
fluctúa según el siguiente patrón: tras un mínimo (situado entre las 8:00 
y las 9:00) el rendimiento sube hasta el final de la mañana, alcanzando 
un máximo (entre las 11:00 y las 12:00); después de la comida descien-
de y aumenta otra vez, en mayor o menor medida según la edad, duran-
te el resto del día.

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-
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-

-
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ABSTRACT

Background: In recent years, economists, sociologists and educators have become interested 
in explaining the interactions between education and entrepreneurship. Both elements, when 
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RESUMEN

Antecedentes: En los últimos años es constatable la preocupa-
ción de economistas, sociólogos y pedagogos por explicar 
las interacciones entre educación y emprendimiento. Ambos 
elementos conforman un binomio indisoluble, convertido en 
fórmula para lograr un conocimiento que permita al empren-
dedor desarrollar iniciativas que contribuyan a la creación de 
empresas y, por tanto, a la prosperidad social y económica. 
Objetivo: Poner en valor la formación del profesorado como 
componente humano fundamental en el ecosistema empresa-
rial, y revalorizar el papel de la educación en la formación 
de competencias emprendedoras.
Método: Se utiliza un paradigma cualitativo, que permite 
explorar y describir el fenómeno de interés y la obtención de 
información para establecer configuraciones teóricas. Con-
cretamente, se ha partido del Enfoque del Marco Lógico. 
Conclusiones: En este proceso de cambio se sitúa como figu-
ra clave al profesor, ya que el éxito de los futuros emprende-
dores es tá ligado a la capacidad y conocimientos que sus 
docentes posean e impartan como componente fundamental 
en el complejo entramado del ecosis tema empresarial.

PALABRAS CLAVE: Competencia emprendedora, 
Profesor, Enfoque del Marco Lógico. 
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Introducción

-

-
-

-

-

-

-

combined, form an inseparable pairing that can be used to achieve knowledge that will 
enable entrepreneurs to develop initiatives that contribute to the creation of businesses and, 
therefore, to social and economic prosperity. Objective: To highlight the importance of teacher 
training as a fundamental human component in the business ecosystem and to stress the role 
of education in the creation of entrepreneurial competences. Method: A qualitative paradigm 
that makes it possible to explore and describe the phenomenon of interest and obtain 
information in order to establish theoretical configurations was used. Specifically, the Logical 
Framework Approach was used as a starting point. Conclusions: In this process of change, 
teachers are key figures, as the success of future entrepreneurs is directly connected to the 
ability and knowledge possessed and taught by their teachers as an essential component in 
the complex framework of the business ecosystem. 

KEYWORDS: Entrepreneurial Competence, Teacher, Logical Framework Approach.
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-

-

Participantes

-

-
-

 

TABLA 1

Análisis de participación

Análisis de datos

-
Atlas ti

CmapTools
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Procedimiento
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FIGURA 1. Árbol de problemas.

FIGURA Representación de la relación entre códigos: Redes de emprendimiento.
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-
-
-

Atlas ti 7
CmapTools, 

-

-

-

-

FIGURA 3. Árbol de objetivos.
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Lógica de la 
Intervención

Indicadores 
verificables

Fuentes de 
verificación

Supuestos/  
Hipótesis

TABLA 2. Matriz del objetivo general.

Lógica de la 
Intervención Indicadores verificables Fuentes de 

verificación
Supuestos/  
Hipótesis

TABLA Matriz del objetivo específico.
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-

-
-
-

Lógica de la Intervención Indicadores 
verificables

Fuentes de 
verificación

Supuestos/  
Hipótesis

TABLA Matriz de actividades.

Conclusiones

-

-
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Turning a Group into a Working Group:  
A Model for University Teaching

ABSTRACT

Knowing how to work ‘as part of a group’ and ‘with a group’ is an essential competence in 
education. In this light, we developed an educational model –in the context of the undergra-
duate degree in Educational Science at the University of Verona (Italy)– that is designed to en-
courage group-based learning processes and the acquisition of competencies related to group 
work. In the model devised, the group is not only a space for learning; it is also a context that 
is conducive to the process of reflecting on one’s own practice and meta-reflexive processes.

KEYWORDS: University teaching, Teamwork competences, Reflexivity.
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RESUMEN

Saber trabajar en grupo y con los grupos es una competencia 
fundamental en el ámbito educativo. Por ello, desde la Facul-
tad de Educación de   la Universidad de Verona (Italia), se ha 
puesto en marcha un modelo formativo innovador para la 
gestión de grupos-clase que, además de conseguir el apren-
dizaje del alumnado, permita que estos adquirieran compe-
tencias esenciales para el trabajo en grupo. El modelo elabo-
rado considera el grupo no solamente como lugar de 
aprendizaje, sino también como contexto favorable de acti-
vación de procesos reflexivos y meta-reflexivos, en aras de 
generar un aprendizaje significativo que parte de la experien-
cia y que está guiado, en todo momento, por el docente.

PALABRAS CLAVE:  Didáctica universitaria, Competen-
cias en el trabajo de grupo, Reflexividad.
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Promover la reflexividad para aprender en grupo:  
la herencia de las teorías pedagógicas 

person-
centered learning -

-
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-
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retrospective reflection
high-order mental process) 

Explicitar y compartir la intencionalidad de la acción 
formativa 

-

-

-
-
-
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Didáctica y Programación Educativa -

Acoger al nuevo grupo: la importancia de la confianza y la reciprocidad 
en la relación docente-discente

-

Syllabus
-

-
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Syllabus 1 nego-
ciación

Syllabus
-
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Observar el grupo para conocerlo: la necesidad de negociar 
significados y significantes

Aller Anfang ist schwer

-

El cuestionario del principio del curso: un instrumento para conocerse 

Syllabus, 
2

Simulimpresa

Emilio De la educación,
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-
-
-

Devolver sentido y valor: transformarse en grupo aula a través del 
conocimiento mutuo y la adquisición de un estatus

-

-
-

-

-

-

Construir grupos de trabajo: el gran grupo, el intra-grupo y 
el grupo pequeño

projet work -
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inputs
-

-

Primera fase: el acercamiento espontáneo al trabajo en grupo 

inputs

-
-

-
inputs

-
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Retrospective Reflection

-
team building
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Segunda fase: Hacia el grupo de trabajo 

inputs
team buil-

ding -

-

El ejercicio de la escritura: práctica reflexiva necesaria para el 
aprendizaje

-
-
-

-

diario de a bordo
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-
diario de a bordo 

-

-

portfolio
-

diario de a bordo

team building
-
-

rara extraña
-

diario de a bordo

-
aquí y ahora

-

diario de a bordo

-
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Conclusiones 
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ABSTRACT

This thesis is trying to get involved in the violence knowledge, so that we make up our mind 
considering and proposing different actions which may serve to take a step towards the much 
desired peaceful culture in schools and thus in society.
Another important point is the teachers training in order to avoid school violence. We have to face 
situations where peaceful coexistence is threatened. We have to cater to ethnic, cultural and gen-
der diversity because we believe that all students are exposed. They may be possibly victims of 
attacks, students from immigrant backgrounds and women are a “much easier and desired target”.
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RESUMEN

La presente tesis doctoral trata de ahondar en el conocimien-
to de la violencia para, después, proponer distintas actuacio-
nes que puedan servir para avanzar hacia la tan ansiada 
cultura de paz en los centros escolares y en la sociedad. 
Centro de la investigación es la formación del profesorado 
para poder prevenir la violencia escolar, intervenir en situa-
ciones en las que la convivencia pacífica se ve amenazada 
y atender a la diversidad étnica, cultural y de género, pues 
aunque todo el alumnado está expuesto y puede ser posible 
víctima, el alumnado de origen inmigrante y las mujeres son 
un «blanco mucho más fácil».

PALABRAS CLAVE: Formación del profesorado, Educa-
ción para la paz, Educación no discriminatoria, Género, 
Educación intercultural, Violencia, Resolución de conflictos.
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1) Introducción

La «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, continuación de 
la antigua Revista de Escuelas Normales (RIFOP)», ISSN 0213-8646, es una pu-
blicación periódica que se imprime en soporte papel y que edita tres números al 
año (Abril, Agosto y Diciembre). Se publica en colaboración con la Universidad de 
Zaragoza, entidad de la que recibe ayuda económica y de cuyo catálogo de publi-
caciones forma parte. Su sede social está situada en la Facultad de Educación de 
Zaragoza, Campus Plaza San Francisco, C/ Pedro Cerbuna, 12, E-50009 Zara-
goza. Su número cero salió de imprenta en abril de 1987, habiéndose publicado 
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colaboración con la Universidad de Murcia: la «Revista Electrónica Interuniversita-
ria de Formación del Profesorado (REIFOP)», ISSN 1575-0965. La REIFOP pu-
blica en la actualidad tres números al año —en los meses de Enero, Abril y Agos-
to— cuyos contenidos, ofrecidos exclusivamente en soporte electrónico, son 
independientes de los de la RIFOP. Su número cero se publicó en agosto de 
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Normales», dirigida por intelectuales españoles que defendieron la importancia de 
la educación pública y la calidad de la formación del profesorado, se convirtió en 
una publicación de regeneración normalista que llamó poderosamente la atención 
en ambientes pedagógicos y educativos de la época. 

La RIFOP y la REIFOP mantienen una política de acceso abierto, pudiendo 
ser consultadas a texto completo tanto en las páginas web de la AUFOP (<www.
aufop.com>), como en DIALNET, base de datos de la Universidad de la Rioja 



(España) y en REDALyC, base de datos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. También pueden consultarse en la página web que la REIFOP mantie-
ne en EDITUM, del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia <http://
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2) Normativa

2.1) Consideraciones generales

Cualquier persona puede enviar cuantos artículos considere oportuno, que 
deberán cumplir con los criterios y exigencias de originalidad que se especifican 
en el apartado 2.9 de esta normativa.

Los/as autores/as que deseen publicar en la RIFOP enviarán una copia de sus 
trabajos en formato Word, ajustándose a las directrices que se describen seguidamen-
te, a la siguiente dirección de correo electrónico: <publicaciones.aufop@gmail.com>.

2.2) Aspectos formales 

La extensión de los artículos, incluidos los resúmenes y palabras clave, así 
como las tablas y los gráficos si los hubiere, no podrá ser superior a 17 páginas a 
dos espacios, debiéndose utilizar un tipo de letra de 12 puntos (Times, Times New 
Roman o similares). Por otra parte, los trabajos irán encabezados con un «título 
corto» y acompañados de un resumen de un máximo de 100 palabras, así como 
tres o cuatro palabras clave, que deben estar ajustadas al Tesauro Europeo de la 
Educación, al Tesauro Mundial de la Educación (UNESCO), o a las entradas del 
Tesauro empleado en la base de datos ERIC. El título, el resumen y las palabras 
clave deben presentarse en español y en inglés. En su caso, las tablas, gráficos o 
cuadros deberán reducirse al mínimo y se insertarán en el lugar exacto en que 
deben ir ubicados dentro del cuerpo del artículo. Al final del trabajo se incluirá el 
nombre y apellidos del autor/a o autores/as, el centro de trabajo y la dirección 
postal del mismo, así como un número de teléfono profesional y una dirección de 
correo electrónico. Se incluirá también un breve currículum vitae, de no más de 
seis líneas, en el que se señale el perfil académico y profesional, así como las 
principales publicaciones y líneas de investigación del autor/a o autores/as. 

2.3) Citas y referencias 

La «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado» adopta básica-
mente el sistema de citas y referencias propuesto por la  6.ª edición (2010) de la 



American Psychology Association (APA), disponibles en <http://www.apastyle.
org/>. En todo caso, ofrecemos seguidamente algunos ejemplos relativos a nues-
tro formato de citas y referencias: 

Citas textuales: Para citar las ideas de otras personas en el texto, debe tener-
se en cuenta que todas las citas irán incorporadas en el cuerpo del artículo, y no 
a pie de página, ni en forma de notas al final. Debe utilizarse el sistema de autor, 
año. Si se citan exactamente las palabras de un autor, estas deben ir entre comillas 
«…» y se incluirá el número de la página. Ejemplo: «Conviene recordar que no 
todo lo que se puede contar y medir merece realmente la pena. De hecho, las 
cosas más importantes de la vida se resisten a la medición, como, por ejemplo, el 
amor, la libertad, la generosidad.» (Pérez Gómez, 2014: 65). 

Paráfrasis: Cuando se utilice una paráfrasis de alguna idea, debe darse el 
crédito del autor. Ejemplo: Martínez Bonafé (2013) critica la mercantilización de 
la escuela, convertida hoy en una forma de negocio, de producción y venta de 
mercancía.

Referencias bibliográficas: Conforman la última parte de los artículos. Se-
guidamente señalamos algunas normas básicas al respecto: 

—  En las referencias bibliográficas deben incluirse todos los trabajos que han 
sido citados realmente y SOLO los que han sido citados. 

—  Las referencias bibliográficas deben ordenarse alfabéticamente por el pri-
mer apellido del autor o autora. La línea primera en cada referencia se 
sangra, mientras las otras líneas empiezan en el margen izquierdo. 

—  Debe ponerse en mayúscula la primera letra de la primera palabra del títu-
lo de un libro o artículo; o la primera letra de la primera palabra de un títu-
lo, después de un dos puntos, o un punto y coma. 

—  Debe ponerse en mayúscula la primera letra de cada palabra en el caso de 
los títulos de las revistas. 

Algunos ejemplos:

—  Para libros: Apellidos, Nombre o Inicial(es) (Año). Título del libro. Ciudad 
de publicación, País: Editorial. 

—  Para capítulos de libros: Apellidos, Nombre o Inicial(es) (Año). Título del 
capítulo. En Nombre Apellidos (Editor-es), Título del libro (páginas). Ciu-
dad de publicación, País: Editorial. 

—  Para revistas: Apellidos, Nombre o Inicial(es) (Año). Título del artículo. 
Título de la Revista, volumen (número), páginas. 

—  Libros escritos por un autor: Pérez Gómez, Ángel I. (2012). Educarse 
en la era digital. Madrid: Morata. 

—  Libros escritos por más de un autor: Extremera Pacheco, Natalio y 
Fernández Berrocal, Pablo (2015). Inteligencia emocional y educación. 
Madrid: Editorial Grupo 5.



—  Capítulos de libros: Elliott, John (2015). Lesson and learning study and 
the idea of the teacher as a researcher. In Wood, Keith & Sithamparam, 
Saratha (Eds.), Realising Learning (pp. 148-167). New York and London: 
Routledge.

—  Artículos de revista escritos por un autor: Gimeno Sacristán, José 
(2014). La LOMCE ¿Una ley más de educación? Revista Interuniversita-
ria de Formación del Profesorado, 28 (3), 31-44. 

—  Artículos de revista escritos por más de un autor: Díez Gutiérrez, 
Enrique Javier, Manzano Arrondo, Vicente y Torrego Egido, Luis (2013). 
Otra investigación es posible, una red para tejer sueños. Revista Electróni-
ca Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16 (3), 1-10. DOI: 
<http://dx.doi.org/10.6018/reifop.16.3.186611>.

—  Si un artículo tiene ocho o más autores, se incluyen los primeros seis, y 
luego se agrega una coma seguida de tres puntos y se añade el último autor.

—  Artículos de periódico, semanal, o similares: Flecha, Ramón (2011, 5 
de noviembre). Ahora, por fin, hemos comenzado a mejorar. El País, 36. 

—  Consultas en Internet: Calvo Salvador, Adelina, Rodríguez-Hoyos, Car-
los y Haya Salmón, Ignacio (2015). Con motivo aparente. La universidad 
a debate. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 29 
(1), 17-33. Consultado el día 23 de noviembre de 2015 en: <http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=27439665002>.

—  Tesis doctorales: Giménez Gualdo, Ana María (2015). Cyberbullying. 
Análisis de su incidencia entre estudiantes y percepciones del profeso-
rado. Universidad de Murcia, España.

—  Llamadas de nota: Cuando una llamada de nota a pie de página vaya 
seguida de un signo de puntuación, este se situará antes de la llamada. 
Ejemplo: Primera fase:6 definición del problema.

2.4)  Estructura y temática  
(Formación y empleo de profesores. Educación)

En cada número de la RIFOP se publicará una monografía, cuya coordinación 
será encargada por el Consejo de Redacción a una o varias personas. Los artícu-
los que la integren deberán ser inéditos y originales y serán solicitados a autores/
as de reconocido prestigio en las cuestiones que en ella se aborden. 

Además de la sección monográfica, la RIFOP podrá activar, siempre que lo 
estime oportuno, alguna de la secciones que se detallan seguidamente: «Realidad, 
pensamiento y formación del profesorado», «Los/as alumnos/as reflexionan y es-
criben», «Fichas resumen de tesis doctorales», «Revista de prensa y documenta-
ción», «Recensiones bibliográficas».

Para la sección de «Realidad, pensamiento y formación del profesorado» se 
aceptarán artículos inéditos y originales cuya temática se refiera a la formación 
inicial y/o permanente del profesorado de cualquier nivel (experiencias, investiga-
ciones, planes de estudio, alternativas institucionales, etc.), así como artículos 



cuya temática esté relacionada con la situación del profesorado (pensamiento, 
salud mental, status sociolaboral y profesional, etc.).

La sección «Los/as alumnos/as reflexionan y escriben» está destinada a la 
publicación de artículos escritos por los estudiantes de profesorado y de ciencias 
de la educación, bajo la dirección de alguno/a de sus profesores/as: experiencias 
innovadoras, investigaciones conectadas con diferentes disciplinas, reflexiones so-
bre su status, etc. Como en los casos anteriores, estos artículos deberán ser inédi-
tos y originales. 

La sección de «Fichas resumen de tesis doctorales» recogerá una breve referen-
cia (máximo tres páginas) a tesis doctorales pertenecientes al campo de las Ciencias 
de la Educación: Pedagogía, Psicología, Didácticas Especiales, Antropología, Filoso-
fía, Sociología de la Educación y otras áreas afines. Estas fichas deberán confeccio-
narse de conformidad con el siguiente esquema: título, autor/a y dirección profesio-
nal, director/a de la tesis, Universidad y Departamento donde ha sido defendida, 
año en que ha sido presentada, número de páginas y de referencias bibliográficas, 
descriptores (máximo 12 palabras), resumen del contenido. En el mismo deberá 
constar: objetivos, hipótesis, diseño de la investigación, muestra, metodología utili-
zada en la recogida y en el tratamiento de los datos, resultados y conclusiones.

Finalmente, la RIFOP se reserva la posibilidad de activar dos secciones más, 
dedicadas a «Revista de prensa y documentación» y a «Recensiones bibliográficas». 

En cualquier caso, la «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado» 
podrá destinar la totalidad de sus páginas —siempre que se considere oportuno— 
al estudio monográfico de una problemática emergente o de actualidad conectada 
con el mundo de la educación. O, también, a recoger las ponencias o una selec-
ción de trabajos —que deberán ser inéditos y originales— presentados a aquellos 
congresos en cuya organización participe la AUFOP. 

2.5) Admisión y aceptación de artículos

Como ya se ha señalado anteriormente, los artículos que integran las mono-
grafías se solicitarán de forma expresa a autores de reconocido prestigio en las 
cuestiones que en ellas se aborden. No obstante, para la aceptación y publicación 
de los mismos serán necesarios los informes favorables de dos evaluadores exter-
nos al Consejo de Redacción de la Revista y a la Junta Directiva de la AUFOP. 
Tales informes, que serán absolutamente confidenciales, se tramitarán por el sis-
tema de doble ciego. 

En lo que se refiere a los artículos no solicitados por la RIFOP, se seguirá el 
mismo proceso de evaluación que en el caso de las monografías. Si los informes 
solicitados resultan positivos, el Consejo de Redacción decidirá en qué número se 
publicará el artículo en cuestión. 

En todo caso, la toma final de decisiones sobre la publicación o no publicación 
de cualesquiera de los trabajos que se reciben para su publicación en la RIFOP o 
en la REIFOP, es competencia exclusiva de sus Consejos de Redacción, que selec-
cionarán los artículos a publicar, de entre los informados favorablemente en las 



condiciones ya señaladas, según el interés y oportunidad de los mismos, el espa-
cio disponible y las posibilidades presupuestarias de la AUFOP. 

2.6) Criterios de evaluación

Los criterios básicos para la evaluación de los artículos que se reciben para su 
publicación son los siguientes: 1) Altura intelectual, científica y/o crítica del artícu-
lo en cuestión: Investigación, ensayo, experiencia, documento, 2) Rigor metodo-
lógico del mismo, 3) Grado de coherencia interna, 4) Oportunidad, actualidad e 
interés de su temática, 5) Originalidad y/o novedad de su contenido, que en todo 
caso no debe haber sido publicado en ningún otro medio, 6) Claridad y orden a 
nivel expositivo, y 7) Calidad literaria y amenidad del texto. 

2.7) Sobre los artículos publicados 

La AUFOP no abonará cantidad alguna a los autores/as por los artículos pu-
blicados en la RIFOP o en la REIFOP, que ceden los derechos patrimoniales (co-
pyright) sobre los mismos a la AUFOP, tal como se especifica con más detalle en 
el siguiente apartado. En el caso de la RIFOP, todas aquellas personas a las que se 
les sea publicado un artículo en la misma recibirán un ejemplar gratuito del núme-
ro correspondiente. Si necesitan más ejemplares, se les remitirán gratuitamente, 
siempre que haya existencias. Podrán solicitarlos a la siguiente dirección electró-
nica: <publicaciones.aufop@gmail.com>.

2.8) Sobre el copyright

La «Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)» es la 
entidad propietaria de la «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 
(RIFOP)» y de la «Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profeso-
rado (REIFOP)», reservándose los derechos patrimoniales (copyright) sobre los 
artículos publicados en ellas. La mera remisión de un artículo a la RIFOP o a la 
REIFOP supone la aceptación de estas condiciones, con independencia de los 
derechos morales de autoría, que por definición corresponden a los autores y 
autoras de los trabajos. Por otra parte, cualquier reproducción de los artículos 
publicados en la RIFOP o en la REIFOP por otra revista o por cualquier otro me-
dio de difusión de la producción intelectual, deberá contar con la autorización de 
la AUFOP. En todo caso, la AUFOP podrá difundir los artículos publicados en la 
RIFOP o en la REIFOP por todos aquellos medios que estime conveniente.

2.9) Sobre la exigencia de originalidad

Todos aquellos artículos que sean enviados para su publicación en la «Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado (RIFOP)» o en la «Revista Electró-
nica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)», deberán venir 
acompañados de una carta en la que su autor/a o autores/as acrediten, mediante 
juramento o promesa: 1) Que los documentos presentados son de su autoría, 2) 
Que no han sido publicados por ninguna otra revista o medio de difusión de la 
producción intelectual, y 3) Que no están siendo considerados para su publicación 
en el momento actual por ninguna otra revista o medio de difusión.
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