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RESUMEN 

La formación de formadores requiere de la actualización constante en competencias y 
metodologías. En el Máster de Profesorado de Educación Secundaria, en la especiali-
dad de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, se forman a los docentes de las 
especialidades de Intervención Sociocomunitaria (Cuerpo de Profesorado de Educa-
ción Secundaria) y Servicios a la Comunidad (Cuerpo de Profesorado Técnico), que 
impartirán los Ciclos Formativos de la Familia Profesional, entre ellos el Ciclo Forma-
tivo Superior en Educación Infantil, formando a los Técnicos/as Superiores en Edu-
cación Infantil, que serán docentes en las escuelas infantiles de 0-3 años en el ámbito 
formal y de 0 a 6 años en el ámbito de la infancia no formal y de menores (Generalitat 
Valenciana, 2021).  
Actualmente han surgido unos ámbitos de formación básicos para los profesionales de 
la educación, en los que pretendemos formar a estos futuros docentes, entre ellos la 
educación para la sostenibilidad con la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS y 5 “P”) y para la ciudadanía mundial; la equidad e in-
clusión junto con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA); la específica cultura 
de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño junto con el 
ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, señaladas en la 
Ley de Modificación de la LOE.  

PALABRAS CLAVE 

Educación basada en las competencias, formación de docentes de secundaria, educa-
ción inclusiva, educación para el desarrollo sostenible, bienestar de la infancia  
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INTRODUCCIÓN 

1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

La preocupación internacional por la calidad de vida de las personas, 
que el progreso alcance a todas las personas, entender la educación como 
un bien común mundial y que nadie se quede atrás (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015), se 
refleja a partir de diversas iniciativas internacionales como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015), y ya que no se alcanza-
ron sus metas, continuaron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS, 2015-2030). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
vinculan las necesidades globales con la participación y la educación 
(ODS 4), (UNESCO, 2017a).  

Se establecen los 17 Objetivos y las metas para los próximos 15 años en 
la Resolución "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible" aprobada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 25 de septiembre de 2015 (Naciones Unidas, 2015). Se 
determinan ámbitos de importancia crítica para la humanidad y el pla-
neta, que son conocidas como "Las 5 P del desarrollo sostenible", que 
agrupan los 17 Objetivos: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz 
y los pactos (Martínez-Agut, 2021a). 

Hemos agrupado los 17 ODS en cada una de las "5 P", dando lugar una 
visión más global (Cuadro 1), al relacionarlos en estas cinco temáticas 
(Martínez-Agut, et al., 2020).  

La “P” de Personas está formado por los ODS 1. Poner fin a la pobreza; 
2. Poner fin al hambre y promover la agricultura sostenible; 3. Garanti-
zar una vida sana; 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y el 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas.  

La “P” de Prosperidad hace referencia a los ODS 7. Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; 8. Pro-
mover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 9. Construir 
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infraestructuras resilientes; 10. Reducir la desigualdad en y entre los paí-
ses, y 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

La “P” del Planeta comprende los objetivos 6. Garantizar la disponibi-
lidad de agua y el saneamiento para todos; 12. Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles; 13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos; 14. Conservar y utilizar 
en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible; 15. Proteger, restablecer y promover el uso soste-
nible de los ecosistemas terrestres, y poner freno a la pérdida de la diver-
sidad biológica.  

La “P” de la Paz se establece en el Objetivo 16, donde se señala Promo-
ver sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles. 

Y, por último, la “P” de los Pactos se recoge en el Objetivo 17, que 
incide en Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mun-
dial para el desarrollo sostenible. 

Cuadro 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 5 "P" 
“P” Personas “P” Prosperidad “P” Planeta” 
1. Pobreza 
2. Hambre 
3. Salud 

4. Educación 
5. Igualdad de género  

7. Energía 
8. Empleo y economía 

9. Infraestructura 
10. Desigualdad 

11. Ciudades  

6. Agua 
12. Consumo 

13. Cambio climático 
14. Océanos 

15. Medioambiente 
“P” Paz 16. Paz y justicia “P” Pactos 17. Alianzas 

Fuente: (Elaboración propia) 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

La situación hasta la actualidad era que se iban alcanzando metas par-
ciales, la tasa de progreso mundial no estaba logrando seguirle el ritmo 
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a la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2018), pero con la pandemia se 
han revertido décadas de un lento progreso. 

Numerosos estudios, informes y proyecciones estadísticas señalan el 
coste humano, social y económico de la pandemia, junto con las vidas 
que el virus está produciendo (casi dos millones de personas hasta la 
fecha). Por primera vez desde 1990, en el año 2020 cae el desarrollo humano, según lo mide el índice que elabora el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo NUD (2020, 2021) cada año (United 
Nations Development Programme, 2020). 

Señala Edgar Morin sobre la situación provocada por la pandemia que 
el virus ha desenmascarado esta ausencia de una auténtica conciencia 
planetaria de la humanidad (Ordine, 2020). Rodríguez (2020), recoge 
de Morin la reflexión de que cuanto más dueños somos de la biosfera, más 
dependemos de ella.  

Morin en su último libro, se debate entre las complejidades y las incer-
tidumbres (Morin, 2020). Establece las quince lecciones del coronavi-
rus: Lección sobre nuestra existencia, la condición humana, la 
incertidumbre de nuestras vidas, nuestra relación con la muerte, nuestra 
civilización, el despertar de la solidaridad, la desigualdad social en el 
confinamiento, la diversidad de las situaciones y de la gestión de la epi-
demia en el mundo, la naturaleza de una crisis, la ciencia y sobre la me-
dicina, una crisis de la inteligencia, las carencias del pensamiento y de la 
acción política, las deslocalizaciones y la dependencia nacional, la crisis 
de Europa, el planeta en crisis.  

Reflexiona sobre los nueve desafíos del poscoronavirus: desafío existen-
cial, la crisis política, una globalización en crisis, la crisis de la democra-
cia, desafío digital, de la preservación ecológica, de la crisis económica, 
de las incertidumbres y el peligro de una gran regresión. Nos propone 
cambiar de vía con cinco propuestas: una política de la nación, una po-
lítica de la civilización, una política de la humanidad, una política de la 
Tierra y por un humanismo regenerado,  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se inició en el año 2015 
para conseguir el fin de la pobreza y lograr en el mundo la paz, la pros-
peridad y oportunidades para todas las personas en un planeta sano. Se 
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necesitan alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
los derechos humanos (Escámez 2004, 2008, 2019; Escámez y Escámez, 
2020; Martínez-Agut y Aznar, 2014, 2019). Pero los esfuerzos mundia-
les que se han estado realizando no han sido suficientes para lograr el 
cambio que se precisa, condicionando las generaciones actuales y futuras 
(PNUD, 2021).  

Es necesario promover la movilización, el liderazgo y la acción colectiva, 
no sólo para vencer la COVID-19 sino para una recuperación mejor y 
conjunta, ganar la carrera contra el cambio climático, abordar decidida-
mente la pobreza y la desigualdad, empoderar verdaderamente a todas 
las mujeres y niñas, y crear sociedades más inclusivas y equitativas 
(UNESCO 2010, 2017a, b,c,d, 2018, 2020). 

Potenciar en los docentes el conocimiento y vinculación con la totalidad 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que tengan una visión 
global de los mismos, es fundamental para lograr una repercusión en los 
Derechos de la Infancia (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
2006, 2015).  

1.2. EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL  

Se ha de establecer desde la infancia el vínculo con la naturaleza, que se 
asentará a través de las experiencias y emociones que recibimos de su 
contacto (Freire, 2010: 2012a,b; 2013a,b,c; 2016a, b; 2019).  

Lo que implica estar en contacto con la naturaleza durante el tiempo 
escolar, mediante diferentes experiencias, que presentan beneficios para 
la salud, los aprendizajes y el desarrollo de las personas, y especialmente 
de la infancia (Collado y Coraliza, 2012; Chawla, 2020; Orr, 2004).  

La vinculación con el contexto, con los cambios en la naturaleza, a través 
de la observación, la exploración, los desafíos, las preguntas, el encuen-
tro con otros seres vivos, el planteamiento del paso del tiempo, el respeto 
a los tiempos de la naturaleza, etc. fomenta en las personas la creatividad, 
la iniciativa, la autonomía, la responsabilidad, el compromiso, en defi-
nitiva, una mirada hacia la sostenibilidad (García-González, 2000; 
L'Ecuyer, 2012, 2015).  
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2. APRENDIZAJE SERVICIO (APS)  

Como ejemplo de metodología para la formación en Educación para la 
Sostenibilidad, podemos señalar el Aprendizaje-servicio (APS), en la que 
se vincula lo educativo y lo social con la idea de proporcionar cambios 
y mejoras a la comunidad. 

Uno de los ámbitos fundamentales que presenta como finalidad la Uni-
versidad es formar profesionales competentes en diferentes ámbitos, pre-
parados para formar parte de la sociedad y de su ámbito profesional de 
forma activa y relevante (Aznar et al. 2017; Martínez-Agut et al, 2007; 
Ull et al 2008). El Aprendizaje-Servicio es una metodología que conjuga 
el aprendizaje con el servicio a la comunidad, en un proyecto definido, 
que permite generar aprendizajes significativos y aplicados con un com-
promiso con el entorno y la participación en una ciudadanía activa, ya 
que el alumnado actúa como ciudadanos comprometidos, una modali-
dad de aprendizaje directo de participación en la sociedad (Batlle, 2011; 
Martínez, 2008). Por todo ello esta metodología colabora en la forma-
ción de competencias docentes y profesionales (Escoda, 2018; Martínez-
Agut, 2014; Zayas, 2015), y presenta unas características específicas 
(Martínez-Agut et al, 2017; Puig, 2009, Puig, Batllé, Bosch, y Palos, 
2007; UV 2019a, b,c), que se recogen en el cuadro 1.  

Cuadro 2: Competencias que promueve el ApS y características de esta metodología 
Fuente: (Martínez-Agut, 2014; Martínez-Agut et al, 2017) 

Competencias 
que promueve 
el ApS 

Resolución de problemas, motivación para aprender, comunicación interperso-
nal, capacidad de observación y aplicación de conocimientos, desarrollo perso-
nal, compromiso con valores democráticos y solidarios, para mejorar el 
pensamiento crítico y destrezas de comunicación y planificación, en una activa 
participación en actividades organizadas prestando servicio en necesidades 
reales de la comunidad, a partir de los programas de las materias, mediante el 
compromiso con la comunidad 

Características 
del ApS 

Se aprenden nuevos conocimientos y se produce un desarrollo personal; re-
quiere participación activa de los estudiantes; y una organización sistemática; la 
meta son las necesidades de la comunidad; es necesaria la coordinación entre la 
institución educativa formal o no formal y la comunidad que recibe el servicio; ge-
nera responsabilidad cívica; se integra el servicio en el currículum académico o 
en las propuestas formativas de las entidades educativas no formales; se ha de 
dedicar un tiempo previamente previsto para la reflexión sobre la experiencia. 
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3. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA)  

Los futuros docentes de los Técnicos/as Superiores en Educación Infan-
til han de considerar la educación inclusiva. En la actualidad parte de 
unas bases internacionales y nacionales que establecen conceptualizacio-
nes para la formación de profesionales de la educación. 

Recogiendo todas estas iniciativas y normativas, el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA) implica la accesibilidad universal a la educa-
ción, hacia una inclusión efectiva, que toma en consideración el término 
de diversidad en un sentido amplio (Alba, Zubillaga, y Sánchez, 2015). 

Promueve una flexibilización del currículo, para que éste sea abierto e 
inclusivo, favoreciéndose la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
educación. Por tanto, el DUA es un conjunto de principios enfocados 
hacia la finalidad de inclusión y accesibilidad, el acceso universal a la 
educación, mediante un currículo flexible, abierto e inclusivo (Alba, 
2018; Díez y Sánchez, 2015; Fernández, 2013). 

En el DUA se diferencian tres áreas fundamentales: la representación, la 
motivación y la acción y expresión (Alba, Sánchez, y Zubillaga, 2011). 
La representación hace referencia al contenido y a los conocimientos, al 
qué aprender, presentando distintas opciones para el acceso al conte-
nido, tanto a nivel perceptivo como comprensivo. La motivación im-
plica compromiso y cooperación involucrándose en el por qué aprender. 
Se promueven diferentes formas de contribuir al interés de los estudian-
tes para lograr autonomía y capacidad de autorregulación. La acción y 
la expresión responden a cómo aprender. Otorgando el protagonismo al 
alumnado mediante la implementación de metodologías activas (Cua-
dro 3). 

En el contexto de la Comunidad Valenciana, el Decreto 104/2018, es-
tablece los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo 
valenciano. 
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Cuadro 3: Características y principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

Características 
del DUA 

- Implica la accesibilidad universal a la educación, marcando el ca-
mino hacia una inclusión efectiva 
-Toma en consideración el término de diversidad en el sentido más 
amplio de la palabra. Promueve una flexibilización del currículo, para 
que éste sea abierto e inclusivo 
- Se favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educa-
ción. Muchos autores entienden el DUA como un conjunto de princi-
pios enfocados hacia esa finalidad de inclusión y accesibilidad. 
- Tiene como objetivo el acceso universal a la educación, mediante 
un currículo flexible, abierto e inclusivo. 

Principios del 
DUA  

- Principio I: Proporcionar múltiples formas de representación. Hace 
referencia al contenido y a los conocimientos: qué aprender. Se ofre-
cerán distintas opciones para el acceso al contenido, tanto a nivel 
perceptivo como comprensivo. 
- Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. 
Implica compromiso y cooperación, supone involucrarse: por qué 
aprender. Se proveerán diferentes formas de contribuir al interés de 
los estudiantes, tanto para captarlo como para mantenerlo, promo-
viendo su autonomía y su capacidad de autorregulación. 
. Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación. Res-
ponde a cómo aprender. En este caso, otorgando todo el protago-
nismo a los alumnos, mediante el empleo de metodologías activas. 

Fuente: (Alba, Sánchez, y Zubillaga, 2011) 

Se deben ofrecer distintas opciones de acceso al contenido, empleando 
diferentes metodologías activas y motivando al alumnado para respon-
der a distintas motivaciones, estilos de aprendizaje o inteligencias, me-
diante metodologías variadas, para tratar de anticiparse a las posibles 
limitaciones que puedan surgir, entendiendo que la dificultad no está 
en el estudiante sino en el modo de enseñar y en el contexto. También 
es importante asumir que siempre serán necesarias adaptaciones y me-
joras, tanto durante como después del proceso. 

En el aula, más que una transmisión de contenidos, se ha de potenciar 
la transmisión de competencias, formando alumnado activo y autó-
nomo, que puedan autorregularse y que conozcan los recursos que les 
pueden resultar más útiles, dependiendo de su personalidad y caracte-
rísticas diferenciadoras.  
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4. DERECHOS, CULTURA Y BIENESTAR DE LA INFANCIA  

El sistema educativo actual en nuestro país se regula con la modificación 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), que se deroga esta última por la llamada 
LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), que se 
publica el 30 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial del Estado 
(Cuadro 4).  

Cuadro 4: Principios y Fines de la LOE modificados por la LOMLOE  
vinculados con la educación infantil y la formación de sus docentes 

Principios de 
la educación 
(art. 1 de la 
LOE modifi-
cado por el 
art. 1 de la 
LOMLOE) 

- La calidad de la educación para todo el alumnado.  
- La equidad, igualdad, inclusión educativa, la compensación de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 
deriven de cualquier tipo de discapacidad. 
- Valores: libertad personal, responsabilidad, ciudadanía democrática, solidaridad, 
tolerancia, igualdad, respeto y justicia, superar cualquier tipo de discriminación. 
- Educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida. 
- Flexibilidad: adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expec-
tativas y necesidades del alumnado, los cambios que experimentan el alumnado y 
la sociedad. 
- Orientación educativa y profesional de los estudiantes: formación personalizada, 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
- Esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
- Esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administracio-
nes, instituciones y el conjunto de la sociedad. 
- Autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares 
en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, 
a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educa-
tivos. 
- Participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funciona-
miento de los centros docentes. 
- Educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, 
la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Igualdad de derechos, y oportunidades. 
- Función docente: factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento 
social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
- Fomento y promoción de la investigación, experimentación, innovación educativa. 
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- Evaluación del conjunto del sistema educativo, en su programación y organiza-
ción, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en sus resultados. 
- Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, apli-
cación y evaluación de las políticas educativas. 
- Cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corpora-
ciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

Fines de la 
educación 
(art. 2 de la 
LOE modifi-
cado por el 
art. 1 bis de 
la LOMLOE) 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fi-
nes: 
- Pleno desarrollo de la personalidad (PDP) y de las capacidades de los alumnos. 
- Educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, igualdad de trato y no discrimi-
nación de las personas convicción, discapacidad.  
- Educación en el ejercicio de la tolerancia y libertad dentro de los principios demo-
cráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pa-
cífica de los mismos. 
- Educación en la responsabilidad individual, mérito y esfuerzo personal. 
- Formación para la paz, respeto a los derechos humanos, vida en común, cohe-
sión social, cooperación y solidaridad entre los pueblos, adquisición de valores que 
propicien el respeto hacia los seres vivos y medio ambiente, valor de los espacios 
forestales y desarrollo sostenible. 
- Desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, desarrollar la creatividad, iniciativa perso-
nal y espíritu emprendedor. 
- Formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 
- Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, conocimientos científi-
cos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, desarrollo de hábitos saluda-
bles, ejercicio físico y deporte. 
- Capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
- Capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y 
en una o más lenguas extranjeras. 
- Preparación para el ejercicio de la ciudadanía, participación activa en la vida eco-
nómica, social y cultural, actitud crítica y responsable, adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores 
que favorecen la calidad de la enseñanza: cualificación y formación del profeso-
rado, trabajo en equipo, dotación de recursos educativos, investigación, experi-
mentación y renovación educativa, fomento de la lectura y uso de bibliotecas, 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, función directiva, orientación 
educativa y profesional, inspección educativa y la evaluación. 

Fuente: (Martínez-Agut, 2021b) 
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Tanto la educación para la sostenibilidad, la implementación del servi-
cio a la comunidad, la educación inclusiva, la equidad y el Diseño Uni-
versal para el Aprendizaje (DUA), se recogen en la LOE y en la 
LOMLOE (Cuadro 5), como aspectos básicos, y por tanto también para 
la educación infantil de 0-3 años (primer ciclo de la etapa de la Educa-
ción infantil).  

Cuadro 5: Educación infantil en la LOE y sus modificaciones con la LOMLOE. 

Preámbulo: 
sobre la 
educación 
infantil 

En el título I de la LOE, en la ordenación y los principios pedagógicos de 
la educación infantil, se incorpora el respeto a la específica cultura de la 
infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Ob-
servaciones Generales de su Comité. Asimismo, se otorga un mandato al 
Gobierno en colaboración con las Administraciones educativas para regu-
lar los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten el 
primer ciclo de esta etapa. 

Principios 
generales de 
la educación 
infantil (art. 
12 de la 
LOE modifi-
cado por el 
art. 7 de la 
LOMLOE)  

1. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia 
que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de 
edad. 
2. Los centros que acojan de manera regular durante el calendario escolar 
a niños y niñas con edades entre cero y seis años deberán ser autoriza-
dos por las Administraciones educativas como centros de educación in-
fantil. 
3. La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alum-
nado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. 
4. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y 
padres o tutores legales en esta etapa, los centros de educación infantil 
cooperarán estrechamente con ellos. 
5. La programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil aten-
derán, en todo caso, a la compensación de los efectos que las desigual-
dades de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje y 
evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Objetivos de 
la educación 
infantil (art. 
12 de la 
LOE modifi-
cado por el 
art. 7bisde la 
LOMLOE) 
 

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las ca-
pacidades que les permitan: 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción 
y aprender a respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente 
pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse 
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en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando 
cualquier tipo de violencia. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 
de expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y 
en el movimiento, el gesto y el ritmo. 
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la 
igualdad de género. 

Ordenación 
y principios 
pedagógicos 
de la educa-
ción infantil 
(art. 14 de la 
LOE modifi-
cado por el 
art. 8 de la 
LOMLOE)  

1. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero com-
prende hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los seis años 
de edad. 
2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido en una pro-
puesta pedagógica por todos los centros que impartan educación infantil. 
3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente 
al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos 
de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del len-
guaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de 
las características físicas y sociales del medio en el que viven. También 
se incluirán la educación en valores, la educación para el consumo res-
ponsable y sostenible y la promoción y educación para la salud. Además 
se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva 
y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal. 
4. Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en 
áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarro-
llo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas que ten-
gan interés y significado para los niños. 
5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los 
lenguajes y modos de percepción específicos de estas edades para desa-
rrollar el conjunto de sus potencialidades, respetando la específica cultura 
de la infancia que definen la Convención sobre los derechos del Niño y las 
Observaciones Generales de su Comité. Con esta finalidad, y sin que re-
sulte exigible para afrontar la educación primaria, podrán favorecer una 
primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias 
de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musi-
cal y en cualesquiera otras que las administraciones educativas 
autonómicas determinen. 
Corresponde asimismo a las Administraciones educativas fomentar una 
primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del se-
gundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año. 
6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experien-
cias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego y 
se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su au-
toestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. 
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7. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, deter-
minará los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil 
de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. Asimismo, regulará los 
requisitos de titulación de sus profesionales y los que hayan de cumplir 
los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación 
numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos es-
colares. 
8. Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transi-
ción y evolución positiva de todo el alumnado, se reflejará en el desarrollo 
curricular la necesaria continuidad entre esta etapa y la Educación Prima-
ria, lo que requerirá la estrecha coordinación entre el profesorado de am-
bas etapas. A tal fin, al finalizar la etapa el tutor o tutora emitirá un informe 
sobre el desarrollo y necesidades de cada alumno o alumna. 

Oferta de 
plazas y gra-
tuidad de la 
educación 
infantil (art. 
14 de la 
LOE modifi-
cado por el 
art. 8 bis de 
la LOMLOE) 

1. Las Administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta 
de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solici-
tudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años. Asi-
mismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras 
entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, deter-
minarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con 
las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin 
fines de lucro. Todos los centros habrán de estar autorizados por la Admi-
nistración educativa correspondiente y supervisados por ella. 
2. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. A fin de atender 
las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantiza-
rán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán 
con centros privados, en el contexto de su programación educativa. 
3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el se-
gundo o ambos. En todo caso, las Administraciones educativas promove-
rán la existencia de centros públicos que incorporen la educación infantil 
con otras etapas educativas posteriores. 
4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, el 
primer ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abar-
quen el ciclo completo o una parte del mismo. Aquellos centros cuya 
oferta sea de al menos un año completo del citado ciclo deberán incluir en 
su proyecto educativo la propuesta pedagógica a la que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 14 y deberán contar con el personal cualificado en los 
términos recogidos en el artículo 92. 
5. Las Administraciones educativas asegurarán la coordinación entre los 
equipos pedagógicos de los centros que actualmente imparten distintos 
ciclos y de estos con los centros de educación primaria. 

Fuente: (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 2020) 
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La institución educativa formal ha de introducir medidas educativas vin-
culadas con el entorno y con profesionales de la educación de organiza-
ciones del contexto; en el texto modificado de la LOE (LOMLOE) se 
recogen los principios y fines educativos que son necesarios educar en la 
actualidad y que necesitan del apoyo de la comunidad educativa para 
poder introducirse en un contexto amplio al mismo tiempo que incida 
en lo local (Martínez-Agut, 2021b). 

OBJETIVOS  

Los objetivos que pretendemos en este trabajo son la capacitación de 
estos futuros docentes en competencias, entre ellas la educación para la 
sostenibilidad con la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS y 5 “P”) y para la ciudadanía mundial; la 
equidad e inclusión junto con el Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA); la específica cultura de la infancia que definen la Convención 
sobre los Derechos del Niño junto con el ejercicio de una ciudadanía 
activa y democrática en la sociedad actual; desde diferentes metodolo-
gías, entre ellas el Aprendizaje Servicio (ApS), para lograr una adecuada 
formación de los futuros Técnicos/as de Educación Infantil hacia el bie-
nestar de los niños y niñas a los que se dediquen.  

La formación se lleva a cabo mediante una metodología diagnóstica, 
participativa, aplicada, utilizando instrumentos elaborados para esta in-
vestigación, que evalúan la adquisición de las competencias específicas 
del Máster y las competencias de la educación para la sostenibilidad pro-
puestas por la UNESCO.  

METODOLOGÍA 

Esta formación se lleva a cabo en materias del Máster, en un primer 
periodo de formación presencial en la Universidad; en un segundo pe-
riodo los estudiantes realizan la formación en las prácticas en los centros 
de educación secundaria, aplicando los aspectos trabajados en la primera 
fase de formación en los institutos de educación secundaria, y algunos 
de ellos, en su Trabajo Final de Máster.  
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Asumimos que la educación infantil es una etapa clave en el desarrollo 
integral de la persona, para poner las bases en el logro del pleno desarro-
llo de la personalidad de los niños y niñas y, por tanto, la formación de 
los formadores ha de ser básica.  

El Técnico Superior en Educación Infantil realiza una tarea educativa 
fundamental y su formación inicial y permanente ha de ser de calidad, 
y por ello es tan importante partir de una formación adecuada de los 
estudiantes del Máster, futuros docentes.  

RESULTADOS 

Los resultados muestran que los estudiantes del Máster de Secundaria 
adquieren las competencias previstas, aunque para lograr una verdadera 
inserción profesional, han de llevar a la práctica a lo largo de su desarro-
llo profesional estos conocimientos y habilidades adquiridas y continuar 
su formación permanente.  

CONCLUSIONES 

La formación de formadores es fundamental para la calidad de la edu-
cación, desde la base de la formación de docentes reflexivos y compro-
metidos con la inclusión, la educación para todos/as y la educación para 
la sostenibilidad. 

Por todo ello, las competencias que consideramos adecuadas para for-
mar docentes en un planteamiento de educación inclusiva, serían las 
competencias estratégicas, junto con la innovación y la creatividad, la 
reflexión y la autocrítica (Fernández, 2013). Para ello, hemos de tomar 
como referente una formación y reflexión permanente de las competen-
cias para investigar, actualizarse, dinamizar, emplear la creatividad, lide-
rar, fomentar el autoconcepto, abrirse al cambio, etc. Se trata de mejorar 
la calidad de la educación con equidad, para responder a las exigencias 
que conlleva el ámbito educativo, mediante procesos de innovación y la 
implementación de proyectos y tareas basadas en metodologías activas. 

Intentemos desde nuestros contextos escuchar todas estas propuestas y 
reflexiones, interiorizarlas y mostrar con nuestra aportación personal y 
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profesional cambios que repercutan en una contribución y participación 
en nuestra sociedad, en beneficio de los niños y niñas, que comprenden 
la ciudadanía mundial.  
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