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Memoria histórica y conmemoración 
 

CONTEXTO GENERAL 

 
EUROCLIO, la asociación europea de profesores y profesoras de Historia en el proyecto de curso 
Hacer que la historia trabaje por la tolerancia, señala que es esencial apoyar a los docentes para 
que refuercen su capacidad de resistir las presiones políticas y xenófobas. Solo de esta forma 
podrán educar ciudadanas y ciudadanos críticos y tolerantes. La poderosa herramienta del 
enfoque biográfico, derivado de las perspectivas de los niños y niñas, ofrece enfoques 
pedagógicos diversos para explorar el ámbito de la democracia, los Derechos Humanos y los 
Derechos de la Infancia.  
 
Sin embargo, es necesario subrayar que docentes de todos los ámbitos relacionados con la 
historia han declarado de forma unánime que se sienten incómodos e insuficientemente 
preparados para enseñar cuestiones polémicas como el Holocausto, el totalitarismo y las 
violaciones de Derechos Humanos (véase el proyecto de la Agencia de la Unión Europea por los 
Derechos Fundamentales Descubre el pasado para el futuro - Un estudio sobre el papel de los 
lugares históricos y los museos en la educación del Holocausto y los Derechos Humanos en la 
Unión Europea). Así que, a pesar de que hay un gran número de materiales didácticos y de 
apoyo, existe una necesidad evidente de: 
 

• Formación en pedagogía de la historia, con un enfoque particular sobre trabajar con 
narrativas históricas contradictorias en el entorno personal y escolar del  niño o la niña. 

 
• Formación en pedagogía de la historia con un planteamiento concreto de enlazar la 

historia con asuntos de memoria histórica y análisis de las culturas de la 
conmemoración. 

 
• Formación en pedagogía de la historia centrada en los Derechos Humanos y la 

ciudadanía democrática. 
 
Es importante que el alumnado comprenda que la historia y las visiones de la historia no son 
estáticas. Esto implica incluir puntos de vista de ciertos grupos sociales, como las minorías, en el 
aprendizaje de la historia; no solo para los y las niñas, sino también en la formación del 
profesorado y otros u otras representantes importantes. Para trabajar con niñas y niños es 
aconsejable comenzar con planteamientos de sensibilización de la historia en los contextos de su 
entorno y su comunidad. El objetivo es hacer que sean conscientes de las múltiples capas y 
conflictos sobre los que las sociedades democráticas actuales están construidas. A su vez, para 
esto el profesorado debe tener una conciencia de que ciertas narrativas (en la familia y en el 
entorno general) y limitaciones sociales están siempre abiertas a la interpretación, y a la 
construcción. 
 
La aplicación a la historia de la memoria significa poder reconstruir el pasado con nuevos 
supuestos y facilitar el diálogo entre los diferentes campos de la historiografía teniendo en cuenta 
que la memoria se vincula con lo experimentado a nivel personal y la historia va mucho más allá 
del mero carácter personal o colectivo del sujeto que recuerda. 
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Contexto de las políticas europeas 
 
Como la enseñanza de la historia forma parte de la soberanía de los estados nacionales, los 
documentos más importantes de la pedagogía de la historia están relacionados con la Convención 
Cultural Europea de 1954, cuya meta es desarrollar una comprensión mutua entre los pueblos de 
Europa, y construir una apreciación recíproca de su diversidad cultural. Así se puede salvaguardar 
la cultura europea y se promueven las contribuciones nacionales a la herencia cultural común 
europea, a la vez que se respetan los mismos valores fundamentales y se fomenta especialmente 
el estudio de las lenguas, la historia y la civilización de las partes firmantes de la Convención. 
 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió en 2001 una recomendación [Rec(2001)15] 
a los estados miembros sobre la enseñanza de la historia en la Europa del Siglo XXI (para el texto 
completo en varios idiomas, ver 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2c1f). Este es el 
punto de referencia más importante y destacado en lo que se refiere a la pedagogía de la historia 
en el ámbito de la educación en la democracia, la pluralidad y la diversidad ciudadana. Afecta a 
todos los contextos educativos. 
 
La Unión Europea, con su programa Europa para los Ciudadanos, busca dar un apoyo específico 
en asuntos de Memoria Histórica Europea, principalmente para contribuir a la sensibilización de 
los ciudadanos de la UE sobre su historia y su diversidad. También busca concienciar sobre la 
memoria histórica, los valores y la historia comunes, y el objetivo principal de la existencia de la 
UE. Para conseguirlo, quiere indicur a la reflexión sobre la diversidad cultural europea y sus 
valores comunes.  
 
Este plan busca apoyar proyectos que consideren las causas de los regímenes totalitarios en la 
historia europea moderna (especialmente, pero no exclusivamente, el nazismo que llevó al 
Holocausto, el fascismo, el estalinismo y los regímenes comunistas totalitarios), y conmemorar a 
las víctimas de estos sistemas. Además, en un sentido más amplio, el proyecto Europa para los 
Ciudadanos quiere estimular el discurso en torno a otros momentos determinantes y puntos de 
referencia en la historia europea reciente. De forma unánime, con este instrumento la UE apoya la 
tolerancia, la comprensión mutua, el diálogo intercultural y la reconciliación. 
 
 

ACTIVIDAD (1): HISTORIA Y MEMORIA: ‘DIARIOS EN SEIS PALABRAS ’ 

 
Duración: 
 
Primera versión de la actividad: 45 minutos  
 
Segunda versión: 45 minutos + tiempo extra para explorar Internet 
 
Tercera versión: De una a dos semanas 
 
 
Objetivos: 
 
• Aprender más sobre ciertos personajes históricos concretos. 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2c1f
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• Aprender a analizar información, desarrollar una conciencia sobre la importancia de las 
distintas formas de editar y presentar los hechos relacionados con un personaje histórico. 

 
• Debatir qué es lo que hace que algunas presentaciones de personajes históricos sean más 

estimulantes que otras. 
 
 
Edades: 
 
De 8 años en adelante. Es recomendable contextualizar las figuras históricas. 
 
 
Metodología: 
 
Trabajo individual, trabajo en parejas, debate, trabajo con fuentes, trabajo con tecnología de la 
información. 
 
 
Materiales: 
 
• Información y materiales preparados por el o la profesora, de acuerdo con el acontecimiento 

histórico o la persona. 
 
• Acceso a Internet. 
 
• Rotuladores, papel A3, pegamento, papel de colores, memorias USB. 
 
 
Instrucciones: 
 
Esta actividad está inspirada por el proyecto Diario en seis palabras. La idea es compartir una 
historia —habitualmente una historia de vida— en exactamente seis palabras. Esto requiere 
brevedad y la capacidad de expresar lo más importante de la forma más intrigante. La formulación 
del mensaje (así como el mensaje entre líneas, ya que la brevedad requiere una cierta poética) 
debería ir acompañado de una expresión gráfica bien desarrollada. Los detalles para llevar esto a 
cabo están descritos en el escenario a continuación. La versión de proyecto de esta actividad es 
especialmente valiosa porque emplea muchas capacidades distintas, como la escritura, la 
búsqueda de información, el uso de la tecnología de la información, el análisis entre iguales o el 
trabajo en equipo. 
 
La actividad puede desarrollarse de tres formas. La versión básica necesita de el uso de la 
información y los materiales incluidos con el guion, y debería poder ejecutarse en una sola clase. 
La versión extendida requiere además del acceso a ordenadores con conexión a Internet, y puede 
durar dos clases. La versión en modo proyecto permite realizar un uso óptimo del método diario 
en seis palabras — y no tiene por qué llevar más de una semana. 
 
Al explicar las reglas de esta actividad al alumnado, debería subrayarse que la idea principal del 
diario en seis palabras no debería ser seleccionar la frase más importante, o encontrar seis 
palabras clave. Por supuesto, esto podría suceder, pero no debería ser la premisa fundamental. 
Escribir diarios en seis palabras consiste en crear un todo coherente, que en la opinión de el o la 
autora expresará mejor el núcleo de un tema concreto. Por tanto, hay que intentar escribir una 
interpretación personal, un aforismo si es necesario, de los temas relevantes en cada caso.  
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Los mensajes de texto por teléfono móvil, de alguna forma, nos preparan para esta tarea difícil. 
Esta cita de Mark Twain ofrece algunos motivos para reflexionar acerca de qué es más 
complicado alcanzar: la brevedad o la cantidad. Una vez escribió a un amigo: “No tenía tiempo 
para escribir una carta corta, así que he escrito una larga en su lugar”.  
 
A continuación, se ofrece una explicación más detallada de cada una de las versiones. 
 
 
Diario en seis palabras — Primera versión (45 minutos) 
 
1. El o la docente explica los objetivos de aprendizaje, las reglas y las instrucciones a los y las 
niñas. Los objetivos de aprendizaje son: 
 

• Aprender más sobre el personaje histórico seleccionado.  
 

• Aprender a analizar información, desarrollando una conciencia sobre la importancia de 
las diferentes formas de edición y presentación de hechos relacionados con el 
personaje. 

 
• Debatir sobre qué cosas hacen que una narrativa sobre alguien sea más estimulante 

que otra.  
 
2. Cada niño o niña inventa una historia, usando seis palabras, sobre uno de los temas en torno al 
personaje elegido. El alumnado utiliza los materiales seleccionados por el o la docente, pero 
pueden elegir por sí mismos el tema de su diario basándose en la información que les ha dado la 
profesora (por ejemplo, recortes de periódico). Pueden buscar información en Internet. Esta 
actividad puede realizarse en grupos pequeños. 
 
3. Las y los niños utilizan diccionarios para buscar sinónimos y antónimos. Crean diferentes 
variantes de la historia basándose en estas palabras. Cuantas más variaciones, más 
experimentación con las palabras, el orden de estas y la puntuación. El alumnado debe tener en 
mente que los diarios en seis palabras retratan, más que cuentan, la historia. Por tanto no deben 
ser construidos como un resumen perfecto. Esta fase puede ser extendida, si la primera parte ha 
llevado menos tiempo del previsto. 
 
4. El alumnado es dividido en parejas (o se pueden agrupar dos parejas) para intercambiar 
información sobre sus interpretaciones de las diferentes variantes de la historia. Respecto a la 
historia de su compañero o compañera, cada estudiante debe preparar respuestas a tres 
preguntas: ¿Qué versión de la historia crees que es más clara, y por qué? ¿Qué versión describe 
mejor una idea (según tú la entiendes), y por qué? ¿Qué versión es más emotiva, y por qué? 
 
5. El grupo selecciona la versión del diario que consideran mejor para cada temática que se ha 
trabajado en relación con el personaje. Escriben las seleccionadas en una hoja de papel A3. 
 
6. El o la docente escribe en la pizarra o pega en la pared los temas en los que los niños han 
estado trabajando. Una buena idea es colocar una corta nota introductoria debajo de cada tema. 
Debajo de esta, a su vez, los y las niñas colocarán la versión del diario que han elegido (de 
acuerdo con el tema). Ahora, todos pueden leer todos los diarios. 
 
7. Cada alumno o alumna recibe información biográfica y se les anima a leerlo dentro del contexto 
de los diarios leídos en la clase. 
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Diario en seis palabras — Segunda versión (2x45 minutos) 
 
1. El o la docente explica los objetivos de aprendizaje, las reglas y las instrucciones a los y las 
niñas. Los objetivos de aprendizaje son: 
 

• Aprender más sobre el personaje histórico seleccionado.  
 

• Aprender a analizar información, desarrollando una conciencia sobre la importancia de 
las diferentes formas de edición y presentación de hechos relacionados con el 
personaje. 

 
• Debatir sobre qué cosas hacen que una narrativa sobre alguien sea más estimulante 

que otra. 
 
2. Cada niño o niña inventa una historia, usando seis palabras, sobre uno de los temas en torno al 
personaje elegido. El alumnado utiliza los materiales seleccionados por el o la docente, pero 
pueden elegir por sí mismos el tema de su diario basándose en la información que les ha dado la 
profesora (por ejemplo, recortes de periódico). Basándose en esto, buscan información en 
Internet. Esta actividad puede realizarse en grupos pequeños. 
 
3. Las y los niños utilizan diccionarios para buscar sinónimos y antónimos. Crean diferentes 
variantes de la historia basándose en estas palabras. Cuantas más variaciones, más 
experimentación con las palabras, el orden de estas y la puntuación. El alumnado debe tener en 
mente que los diarios en seis palabras retratan, más que cuentan, la historia. Por tanto no deben 
ser construidos como un resumen perfecto. Esta fase puede ser extendida, si la primera parte ha 
llevado menos tiempo del previsto. 
 
4. El alumnado es dividido en parejas (o se pueden agrupar dos parejas) para intercambiar 
información sobre sus interpretaciones de las diferentes variantes de la historia. Respecto a la 
historia de su compañero o compañera, cada estudiante debe preparar respuestas a tres 
preguntas: ¿Qué versión de la historia crees que es más clara, y por qué? ¿Qué versión describe 
mejor una idea (según tú la entiendes), y por qué? ¿Qué versión es más emotiva, y por qué? 
 
5. El grupo selecciona la versión del diario que consideran mejor para cada temática que se ha 
trabajado en relación con el personaje. El alumnado recibe los accesos para un blog que el o la 
profesora ha creado previamente para subir los temas y la información introductoria. Los y las 
niñas publican en el blog los diarios elegidos para cada tema. Si el alumnado ha seleccionado 
temas distintos a los ofrecidos por el o la docente y han investigado por su cuenta, pueden crear 
una entrada nueva en la página web con los enlaces que llevan a la información utilizada. Ahora, 
todo el mundo puede leer los diarios. 
 
6. Cada alumno o alumna recibe información biográfica y se les anima a leerlo dentro del contexto 
de los diarios leídos en la clase. También se les dan deberes opcionales para hacer en casa, con 
la sugerencia de seguir actualizando el blog. 
 
 
Diario en seis palabras - Tercera versión (proyecto) 
 
1. El o la docente explica los objetivos de aprendizaje, las reglas y las instrucciones a los y las 
niñas. Los objetivos de aprendizaje son: 
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• Aprender más sobre el personaje histórico seleccionado.  

 
• Aprender a analizar información, desarrollando una conciencia sobre la importancia de 

las diferentes formas de edición y presentación de hechos relacionados con el 
personaje. 

 
• Debatir sobre qué cosas hacen que una narrativa sobre alguien sea más estimulante 

que otra. 
 
 
2. Cada niño o niña inventa una historia, usando seis palabras, sobre uno de los temas en torno al 
personaje elegido. El alumnado utiliza los materiales seleccionados por el o la docente, pero 
pueden elegir por sí mismos el tema de su diario basándose en la información que les ha dado la 
profesora (por ejemplo, recortes de periódico). Basándose en esto, buscan información en Internet 
y otras fuentes.  
 
3. Las y los niños utilizan diccionarios para buscar sinónimos y antónimos. Crean diferentes 
variantes de la historia basándose en estas palabras. Cuantas más variaciones, más 
experimentación con las palabras, el orden de estas y la puntuación. El alumnado debe tener en 
mente que los diarios en seis palabras retratan, más que cuentan, la historia. Por tanto no deben 
ser construidos como un resumen perfecto. Esta fase puede ser extendida, si la parte anterior ha 
llevado menos tiempo del previsto. 
 
4. El alumnado selecciona tipografías para cada versión, buscándolas en páginas como Dafont o 
czionki.com. La tipografía debería ser apropiada para el contenido del mensaje. 
 
5. El o la niña publica su historia en Internet, para que al menos tres de sus amigos o amigas 
puedan leerla. Piden críticas (positivas y negativas) que contesten a estas preguntas: ¿Qué 
versión de la historia crees que es más clara, y por qué? ¿Qué versión describe mejor una idea 
(según tú la entiendes), y por qué? ¿Qué versión es más emotiva, y por qué? 
 
5. El grupo selecciona la versión del diario que consideran mejor para cada temática que se ha 
trabajado en relación con el personaje. 
 
6. El o la niña combina la historia con una imagen colocada detrás del texto o encaja la historia 
dentro de una ilustración (por ejemplo, las palabras pueden ser fotografiadas en algún sitio). 
Luego pregunta a sus compañeras que den críticas positivas y negativas sobre el tamaño de la 
tipografía, el espacio, la composición, los colores, el contraste y la relevancia del contenido. El o la 
niña hace cambios si son necesarios. 
 
7. El o la docente debería asegurarse de que cuando los y las niñas eligen una foto o una imagen, 
no infringen ninguna ley de derechos. 
 
8. Dependiendo de la edad de la clase, también se puede publicar el trabajo en Internet, por 
ejemplo en un blog creado por el o la profesora. 
 
 
 
 

http://czionki.com/
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ACTIVIDAD (2): HISTORIA Y MEMORIA: CUBOS DE HISTORIAS 

 
Duración 
 
45 minutos para preparar las cartas, 45 minutos para jugar con ellas. Esto no incluye el tiempo 
para la preparación de la actividad, que puede ser realizada en clases previas y recolectada de 
una clase a otra. 
 
 
Objetivos 
 
• Desarrollar la creatividad del niño o la niña. 
 
• Motivar al alumnado a explorar de forma activa el mundo y la historia reales, en su entorno y a 

nivel local. 
 
 
Edad 
 
De 10 años en adelante.  
 
 
Metodología 
 
Los materiales tendrán que ser preparados por los y las docentes, de acuerdo con el evento, tema 
o periodo históricos que se tratarán. Estos materiales pueden ser también recopilados, trabajados 
o desarrollados en algunas clases anteriores a la actividad: los y las niñas pueden explorar la 
información por grupos.  
 
Durante la actividad se utilizará, además, la investigación individual y en grupo, y el trabajo con 
fuentes. 
 
Temáticas a trabajar: Primera lengua y lenguas extranjeras, educación cívica, estudios sociales, 
formularios, cultura general. 
 
 
Instrucciones 
 
La actividad está basada en un juego famoso llamado Story Cubes (Cubos de historias). El trabajo 
de los participantes es crear un cuento o un relato, pero no es tan sencillo como parece. Este 
cuento debe incluir nueve personajes seleccionados al azar, con distintas imágenes de cada uno 
que aparecen en los nueve cubos (esto da un total de 54 elementos diferentes). Cada jugador o 
jugadora tira los dados para averiguar cuál de estas imágenes o iconos tendrán que usar en su 
cuento. 
 
Los y las alumnas preparan los cubos con las 54 imágenes y personajes, que tienen que estar 
asociados con la historia del periodo histórico en cuestión, con su comunidad local y/o con su 
familia. Después tendrá lugar un torneo de cuentacuentos — los niños y niñas escucharán y 
contarán las historias. En el torneo se evaluará en grupo la imaginación de los y las autoras, así 
como su atención a los detalles históricos. 
 



  

 

8 

1. En grupos, se prepara una lista de imágenes y personajes conectados con las historias y el 
periodo a explorar. Cada equipo debería inspirarse en distintas fuentes: realizando entrevistas 
con testigos, examinando fotos y vídeos (películas incluidas), realizando un trabajo 
arqueológico en casa o en la escuela, así como leyendo literatura, memorias o novelas 
históricas. Con este trabajo se recopila una lista de 54 imágenes y personajes. Para cada 
elemento se escribe una descripción breve que contiene una imagen — si es posible, su papel 
y la fuente de información. 

 
2. En el paso siguiente se determina un ideograma claro para cada imagen y cada personaje, 

que luego será pegado en los dados. Entonces se fabrican sets de 9 dados (que pueden ser 
fabricados en la escuela). Este paso puede hacerse individualmente o en grupos. Los  y las 
cuentacuentos deben tener acceso a las descripciones de las imágenes para entender su 
significado. Puede ser una buena idea organizar una exposición con todos los materiales 
recopilados en las etapas previas de preparación. 

 
3. Cuando los dados estén listos se puede jugar de distintas formas: 
 
Juego de cuentacuentos para grupos 
 
Se juega en equipos de seis. Los jugadores hacen turnos para tirar los dados e inventar una 
historia utilizando las nueve imágenes o iconos. Si el grupo solo tiene un juego de dados a su 
disposición, este se pasará de una persona a otra a lo largo del juego. Después de escuchar seis 
historias, cada participante elige la que más le ha gustado (y no puede elegir la suya propia). Una 
regla general es que, cuando se recomiende una historia, solo deberían indicarse sus puntos 
fuertes y positivos (evitando las críticas negativas). 
 
Una forma alternativa de evaluar las historias es mediante la retroalimentación. Se determina el 
criterio para cada evaluación, por ejemplo el lenguaje, aprovechar al máximo los temas 
seleccionados, el suspense… Para cada indicador (mejor si la lista está consensuada y no es 
demasiado larga), los jugadores premian el cuento con 0 a 2 puntos, y justifican su decisión. El o 
la cuentacuentos suma sus puntos. 
 
La duración de cada cuento no debería exceder los 5 minutos. 
 
 
Contar los cuentos por parejas 
 
El juego se desarrolla delante del público. Las parejas que han entrado al torneo tiran los dados y 
tienen 5 minutos para preparar el cuento. Durante ese tiempo, un presentador o presentadora 
explica al público los elementos que los jugadores han obtenido con los dados. 
 
La pareja presenta su historia. Esta puede tomar la forma de un relato, un diálogo o una 
representación en la que una persona habla y la otra actúa el contenido. 
 
 
El juego de las cabezas de chorlito 
 
Esta versión se hace en grupos de tres personas. Dos de ellas se alternan en la narración, 
mientras que la tercera hace de árbitro. El o la primera cuentacuentos incluye en la historia una de 
las imágenes seleccionadas, y según se acerca al final, la segunda persona dice “No, no fue 
así…”, y sugiere una versión alternativa del cuento. El o la árbitro elige el relato ganador y su 
autor o autora elige otra imagen al azar, y sigue contando el cuento. Así, los y las participantes 
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utilizan las nueve imágenes y en cada turno gana solo una de las dos historias propuestas sobre 
un personaje o una situación. 
 
Cuando termina la ronda, los cabezas de chorlito (participantes) intercambian sitios, para que los 
o las tres tengan la oportunidad de ejercer una vez de árbitro y dos como jugadores. Es decir, en 
total se juegan tres rondas. 
 
 

RECURSOS Y PRÁCTICAS INTERESANTES Y RELEVANTES (EN VARIOS IDIO-

MAS) 

 
EUROCLIO es una red europea de profesores y profesoras de historia. En sus sedes regionales 
ofrece apoyo a la enseñanza y formación, además de organizar proyectos relacionados con la 
enseñanza de la historia en la escuela. www.euroclio.eu  
 
COE   El proyecto del Consejo de Europa sobre historia y enseñar el pasado resultó en la ya  

 mencionada recomendación Rec(2001)15 del Comité de Ministros del Consejo sobre la  
 pedagogía de la historia en el siglo XXI en Europa. La recomendación y el anexo son  
 decididamente lecturas recomendadas, ya que ofrecen un punto de vista destacable sobre 
 la utilización de esta materia en las democracias europeas. 

 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=234237 
 
EU Educación en Derechos Humanos en los memoriales del Holocausto en toda la Unión Eu-
 ropea. Un resumen de la práctica: este manual examina el papel de los memoriales y mu-
 seos del Holocausto, basándose en los hallazgos del proyecto francés Descubre el pasado 
 para el futuro: Un estudio del papel de lugares históricos y museos en la pedagogía del  
 Holocausto y los Derechos Humanos en la UE. 
  
 En este manual (en inglés), la Agencia de la Unión Europea por los Derechos Funda- 
 mentales ofrece ejemplos de las diversas formas en las que los lugares de conmemoración 
 enlazan la historia del Holocausto con los Derechos Humanos, asegurándose de que el  
 pasado resuena en el presente y las lecciones aprendidas son utilizadas como trasfondo 
 para atravesar los difíciles problemas contemporáneos. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1790-FRA-2011-Holocaust-education-
overview-practices_EN.pdf 

 

EU Excursiones al pasado — enseñando para el futuro: un manual para profesores. Para  
 señalar el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos en 2010, la Agencia de la Unión 
 Europea para los Derechos Fundamentales publicó un manual para docentes. Este en 
 fatiza la relación entre enseñar el Holocausto y otros crímenes nazis, y enseñar los Dere-
 chos Humanos y la democracia.  

 http://fra.europa.eu/en/publication/2010/excursion-past-teaching-future-handbook-teachers 

PL El Instituto Nacional de la Memoria en Polonia es una institución especial, ya que tiene  
 muchas funciones distintas, como la de archivo, institución académica y centro edu- 
 cativo. Posee muchos materiales diferentes que pueden ser utilizados para educar sobre 
 la historia y la memoria histórica, como juegos de mesa y materiales de aprendizaje para 
 docentes y estudiantes. El Instituto tiene una página específica con juegos en línea, una 
 biblioteca digital, portales temáticos y varias fuentes distintas. 

http://www.euroclio.eu/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=234237
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1790-FRA-2011-Holocaust-education-overview-practices_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1790-FRA-2011-Holocaust-education-overview-practices_EN.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/excursion-past-teaching-future-handbook-teachers
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PL Lugar de Reunión de la Historia. Esta institución tiene su propio programa educativo.  
 Tiene talleres preparados para trabajar con personas adultas y niños y niñas. También  
 ofrece al público algunos paquetes educativos y exposiciones, estas a menudo fuera del 
 edificio, para que los paseantes puedan recibir una pequeña lección de historia. 

 http://dsh.waw.pl/en 

 

PL El Archivo Oral de Historia: una página web donde se pueden hallar presentaciones y tes-
 timonios sobre la vida en el siglo XX. http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/?lan=pl 

 

PL Museo Polaco de Historia. En su página web hay una sección dedicada solamente a la ed
 ucación. Contiene distintas unidades como área para el profesorado, juegos y materiales 
 educativos.  http://muzhp.pl/pl/p/118/edukacja 

 

PL Museo del Alzamiento de Varsovia. En esta página hay materiales para descargar sobre 
 esta rebelión del gueto judío contra los nazis. Por ejemplo, existen archivos de sonido  
 disponibles: 

 http://www.1944.pl/edukacja_i_kultura/materialy_do_pobrania/ 

 Y un calendario relatado: http://www.1944.pl/historia/kartki_z_kalendarza/ 

 

DE Sin colocar en la mochila: el sino de los niños en Berlín, 1933-1945. Este material ofrece 
 una entrada al tema del nacional-socialismo, dirigido al alumnado de 10 años en adelante. 
 Trabaja con el ejemplo biográfico de 7 niños y niñas y sus experiencias diarias, acom- 
 pañadas de imágenes, al ser perseguidos por ser judíos en la Alemania nazi. En lugar de 
 centrarse en los crímenes nazis, tiene como núcleo la experiencia de unas vidas cotidianas 
 progresivamente limitadas y destruidas.  

http://www.annefrank.de/projekte-angebote/paedagogische-materialien/nicht-in-die-schultuete-
gelegt 

 

DE  7x joven — zona de entrenamiento para la solidaridad y el respeto. Esta zona de exposi-
 ciones es única en Europa. Los fragmentos autobiográficos hablan de la exclusión, la  
 opresión y el odio — pero también de la amistad, la resistencia y la solidaridad. la ex- 
 posición fue diseñada por Gesicht Zeigen!, una organización sin ánimo de lucro que fue  
 fundada para animar a las personas, especialmente a las personas jóvenes, a implicarse 
 en la sociedad y a responsabilizarse de la democracia y la justicia en Alemania. El título  
 hace referencia a las siete salas de materiales multimedia del centro, desarrolladas espe-
 cialmente para ayudar la juventud —pero también útiles para las personas adultas— a  
 lidiar con cuestiones de Derechos Humanos tanto a nivel intelectual como emocional.  
 http://www.7xjung.de/71/ 

 

AT Erinnern es la principal plataforma austríaca para la educación política y la memoria  
 histórica (por ejemplo, intermediación de testigos contemporáneos, apoyo a proyectos es
 colares y muchos materiales de trabajo). www.erinnern.at  

http://dsh.waw.pl/en
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/?lan=pl
http://muzhp.pl/pl/p/118/edukacja
http://www.1944.pl/edukacja_i_kultura/materialy_do_pobrania/
http://www.1944.pl/historia/kartki_z_kalendarza/
http://www.annefrank.de/projekte-angebote/paedagogische-materialien/nicht-in-die-schultuete-gelegt
http://www.annefrank.de/projekte-angebote/paedagogische-materialien/nicht-in-die-schultuete-gelegt
http://www.7xjung.de/71/
http://www.erinnern.at/
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AT Centro de Documentación de la Resistencia Austríaca (DÖW). Información, charlas, ex 
 posiciones, programas escolares en temas como el nacional-socialismo, extremismo de  
 ultraderecha, racismo, resistencia y memoria histórica. www.doew.at 

 

FR Réseau Canopé es una red nacional francesa de documentación y recursos para el profe
 sorado. Documentos, recursos y exposiciones para escuelas. https://www.reseau-
canope.fr/ 

 

FR France TV. Página educativa que contiene cortos audiovisuales e información histórica.  

 http://education.francetv.fr/matiere/histoire 

 

FR CIDEM. Un centro de recursos y herramientas pedagógicas para la educación para la 
ciudadanía. http://itinerairesdecitoyennete.org/  

 

ESP Proyecto Clio. Creación y selección de materiales de enseñanza, y un espacio para 
compartir información. Aquí se pueden hallar distintas actividades para enseñar historia y 
memoria histórica, dirigidas a distintos niveles. http://clio.rediris.es/   

 

ESP Las Políticas de la Memoria. Proyecto coordinado por el Consejo Superior de Investigación 
Científica, cuya intención es evaluar los impactos sociológico, antropológico, legal, político 
y mediático de la Guerra Civil Española y su legado. Contiene información con recursos 
pedagógicos. 

 http://www.politicasdelamemoria.org/en-los-medios/materiales/ 

 

UK Asociación por la Enseñanza de la Ciudadanía. Este artículo en concreto se centra en la 
Primera Guerra Mundial y cómo enseñar el centenario y la memoria.  

 http://www.teachingcitizenship.org.uk/issuu/teaching-citizenship-issue-36 

 

UK La Cruz Roja. Recursos de aprendizaje sobre las Leyes de la Guerra, centrados sobre 
todo en los y las voluntarias de la Primera Guerra Mundial, y el Soldado Desconocido.  

 http://www.redcross.org.uk/Tags/Laws-of-war?cts=teachingresources 

  

http://www.doew.at/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
http://education.francetv.fr/matiere/histoire
http://itinerairesdecitoyennete.org/
http://clio.rediris.es/
http://www.politicasdelamemoria.org/en-los-medios/materiales/
http://www.teachingcitizenship.org.uk/issuu/teaching-citizenship-issue-36
http://www.redcross.org.uk/Tags/Laws-of-war?cts=teachingresources
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MÓDULO SOBRE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y EDUCACIÓN PARA LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN – ENGAGE! 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y del entretenimiento de hoy en día nos permiten comunicarnos 
a través de una poderosa combinación de palabras, imágenes y sonidos. Por ello, es necesario 
desarrollar un conjunto más amplio de las habilidades de alfabetización que nos ayuden a 
comprender tanto los mensajes que recibimos y como el uso eficaz de estas herramientas para 
diseñar y distribuir nuestros propios mensajes. La alfabetización en la era digital requiere de 
habilidades de pensamiento crítico que nos permitan tomar decisiones, ya sea en el aula, la sala 
de estar, el lugar de trabajo, la sala de juntas o la cabina de votación. 
Para llegar a ser buen o buena estudiante, un ciudadano o ciudadana responsable, una 
trabajadora competente o un consumidor consciente, es necesario desarrollar las habilidades que 
nos permitan manejar los cada vez más sofisticados medios de información y entretenimiento que 
nos ocupan a nivel multi-sensorial y que afectan a la forma en la que pensamos, sentimos o nos 
comportamos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
La alfabetización mediática faculta a las personas a ser críticas y productoras creativas de una 
cada vez más amplia gama de mensajes a través de la imagen, el lenguaje y el sonido. Supone la 
aplicación hábil de las habilidades de alfabetización a los mensajes de los medios de 
comunicación y la tecnología. La alfabetización mediática es la capacidad para codificar y 
decodificar los símbolos transmitidos a través de medios de comunicación y la capacidad de 
sintetizar, analizar y producir mensajes mediatizados. La alfabetización mediática es vital para el 
crecimiento económico y la creación de empleo. Las tecnologías digitales son un factor clave de la 
competitividad y la innovación en los sectores de los medios de comunicación, información y 
tecnología de la comunicación. 
La educación en medios de comunicación es el estudio de los medios de comunicación, 
incluyendo experiencias y medios de producción. La educación en medios es el campo educativo 
dedicado a la enseñanza de las habilidades asociadas con la educación mediática.  

Fuente: http://namle.net/publications/media-literacy-definitions/  
http://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_en.htm  

 

La alfabetización mediática se entiende como un amplio conocimiento en el uso 

diario de los medios de comunicación. Más específicamente, la alfabetización 

mediática es la capacidad de: acceder a los medios de comunicación; entender los 

medios de comunicación y tener un enfoque crítico hacia el contenido; crear una 

comunicación en una variedad de contextos. 

Para ver más (en inglés): http://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-

policies/literacy_en  

http://namle.net/publications/media-literacy-definitions/
http://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_en
http://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_en
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CONTEXTO DE POLÍTICAS EUROPEAS 
Entre las competencias de aprendizaje que duran toda una vida, adquirir competencias digitales 
es esencial. En el contexto del trabajo de la Comisión Europea con personas jóvenes esto está 
relacionado con el desarrollo de capacidades para utilizar medios informáticos y de comunicación. 
Hay que fomentar competencias de producción, almacenaje y análisis de información, además de 
compartir información por Internet y redes sociales, y utilizar diferentes medios como los teléfonos 
móviles, las cámaras y aplicaciones fotográficas, etcétera. Lo más importante para Unión Europea 
es desarrollar una perspectiva o un punto de vista sobre el papel de los medios de comunicación 
en la sociedad. 
 

ACTIVIDADES  

Actividad 1: Mi planificación semanal de medios 
Duración: 60 minutos (2x30). También se puede incluir esta actividad en un proyecto más a largo 
plazo en torno a los medios de comunicación, y volver a ejecutarla pasado un tiempo. 
Dependiendo del tiempo contemplado y la capacidad del grupo, las extensiones pueden ser 
integradas o se pueden saltar; en caso de hacerlas se necesitará más tiempo. 
Edad: Es recomendable adaptar el ejercicio a las necesidades y capacidades del alumnado. Los 
más pequeños (8 años en adelante) puede que se sientan más motivados a unirse a actividades 
interactivas. 
Objetivos:  

 Desarrollar la curiosidad del alumnado. 

 Motivarlos a explorar activamente el mundo real, para aprender y comunicarse, así como 

para adquirir y procesar la información por su cuenta. 

 Apoyarlos en la construcción de una visión coherente del mundo y de un sistema de 

valores bien organizado. 

 Educar hacia la participación activa y asumir la responsabilidad en la vida pública. 

 Desarrollar junto con el alumnado un sentido de la utilización activa de los medios, para 

ayudarlos a empoderarse a la hora de elegir, de acuerdo con sus necesidades. 

Materiales: Anexo 1 (‘Mi encuesta de medios semanal’) y Anexo 2 (‘Mi planificación semanal de 
medios’). Trabajo individual, por parejas y debates en grupo. Recursos: materiales para el 
alumnado 
Instrucciones 
1. Anime a sus estudiantes a analizar su uso de los medios y a desarrollar su plan de capacidades 
para la utilización de estos.  
2. La actividad puede ser realizada en una sola clase, pero se puede repetir a lo largo de periodos 
más largos, para llevar al alumnado a una reflexión y una discusión más profundas. Puede ser 
realizada de forma regular. 
3. El alumnado debería rellenar su tabla informativa (Anexo 1) para intentar recordar cómo 
utilizaron los medios la semana pasada. Esta tabla también puede ser encomendada como 
deberes para casa – los niños y niñas controlarán sus decisiones y realizarán una observación, 
después de la cual se puede tener un debate para hablar de los resultados. 
Anexo 1: Mi encuesta de medios semanal 

 ¿Qué veo? 

¿Qué 

escucho? 

¿Cuántas 

horas al día? 

¿Y a la 

¿Por qué elijo 

esta 

actividad? 

¿Cumple mis 

expectativas? 
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¿Qué leo? semana? ¿Qué busco? 

Programas de 

televisión 

(¿en qué 

canales, qué 

programas?) 

    

Programas de 

radio (¿En 

qué canales? 

¿Internet, 

Spotify?) 

    

Periódicos y 

revistas (¿qué 

artículos, qué 

columnas en 

cada medio?) 

    

Internet y 

Redes: 

Facebook, 

Youtube, 

WhatsApp, 

juegos, 

música… 

    

4. Una vez el alumnado ha completado la actividad, debata con ellos cuestiones como las 

siguientes: 

O ¿Te gusta tu selección de actividades? ¿Qué tipos de medio incluyen? ¿Cómo representas 

a diferentes medios? 

O ¿Cuáles de estas actividades (programas, noticieros y temas) coinciden con tus 

expectativas, y cuáles no? ¿Son divertidas?  

O ¿Te gustaría cambiar algo en tu uso de los medios? ¿Qué cosas nuevas podrías probar? 

Los y las alumnas comparten sus ideas y sus conclusiones. Como educadora, intente guiar el 

debate y asegúrese de que cada informe individual es tratado con respeto. 

 Extensión 1: Basándose en la tabla del Anexo 1, los informes podrían ser resumidos para 

llegar a una conclusión de grupo. En base a las conclusiones, el o la docente puede 

desarrollar con la clase unas pautas para comprender distintos medios de comunicación 
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(prensa escrita, televisión o redes sociales). El ejercicio también puede ser llevado a cabo 

de forma oral o con ejercicios sociométricos, que pueden resultar más fáciles para los y las 

más pequeñas. 

 Extensión 2: Los ejercicios sociométricos pueden ayudar a hacerse la idea de quién utiliza 

qué medios en cada grupo, y qué necesidades y expectativas tiene el alumnado respecto a 

distintos medios de comunicación. Un buen ejercicio puede ser incluir votaciones sobre 

qué medios están más candentes o gustan más. 

5. Ahora los y las alumnas pueden debatir en grupos pequeños qué expectativas tienen respecto 

a su uso de los medios, lo que creen que es importante para su uso de medios en el futuro. Las 

discusiones pueden apoyarse en las siguientes preguntas: 

 Piensa qué estás buscando en la mayor parte de los distintos medios: ¿información, 

educación, entretenimiento, o algo para pasar el rato? Establece tus prioridades. 

 ¿Qué intereses te gustaría desarrollar con la ayuda de los medios? Piensa en tus deberes 

para el colegio. A lo mejor los medios pueden ayudarte a hacerlos. 

 Comprueba la programación de la televisión y la radio para la semana que viene. Elige lo 

que te parezca más interesante. 

 Piensa qué periódicos y revistas son más útiles para aprender algo nuevo sobre noticias 

del mundo. ¿Qué experiencias positivas has tenido en el pasado? ¿Qué nuevos medios 

probarías, y por qué? 

 Piensa que los recursos en Internet pueden ser útiles y con contenido. ¿Qué tipo de 

información resultará especialmente importante la semana próxima? ¿Dónde puedes 

encontrarla? 

 Consulta a tus amigos, padres, profesores y otros que consideres expertos en esta 

materia. Quizá puedan recomendarte programas, podcasts, periódicos o páginas web. 

 Recuerda los principios del ‘Vade mecum del joven espectador’: ¡Elige! ¡Confirma! ¡Piensa! 

 Extensión: el alumnado puede presentar sus hallazgos en clase. 

 Alternativa: Si hay algunos programas que sean favoritos en clase, se puede organizar un 

análisis detallado de un programa solo con toda la clase (qué tiene de bueno, qué tiene de 

malo, quién lo hace, quién es responsable…) 

6. El siguiente paso es que el alumnado planifique una ‘semana mediática’ individual (Anexo 2). 

Anime a los niños y niñas a elegir correctamente sus actividades con medios para el futuro. 

 

Anexo 2: Mi planificación semanal de medios 
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Ahora se hace un plan para la semana que viene rellenando la tabla de nuevo. La última columna 

debería ser completada solo después de ver, escuchar o leer los programas seleccionados. Si 

quieres planificar tu ‘semana de medios’ de forma todavía más precisa, puedes extenderla a lo 

largo de varios días.  

 

 ¿Qué veo? 

¿Qué 

escucho? 

¿Qué leo? 

¿Cuántas 

horas al día? 

¿Y a la 

semana? 

¿Por qué elijo 

esta 

actividad? 

¿Qué busco? 

¿Cumple mis 

expectativas? 

Programas de 

televisión 

(¿en qué 

canales, qué 

programas?) 

    

Programas de 

radio (¿En 

qué canales? 

¿Internet, 

Spotify?) 

    

Periódicos y 

revistas (¿qué 

artículos, qué 

columnas en 

cada medio?) 

    

Internet y 

Redes: 

Facebook, 

Youtube, 

WhatsApp, 

juegos, 

música… 

    

 

7. En la próxima clase, el alumnado comparará las dos tablas: ¿Ha cambiado algo en su 

percepción de los medios? ¿Han tomado decisiones para el futuro? ¿Hay algo que quieran 

cambiar? 
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Actividad alternativa (2): Educación mediática – Representaciones en los medios 

Duración: 45-60 minutos, dependiendo del tamaño de la clase (más la tarea de extensión). 

Objetivos:  

 Compartir los puntos de vista sobre cómo los medios forman nuestras percepciones. 

 Desarrollar una visión crítica sobre la información que nos llega a través de los medios. 

 Considerar la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Edad: Es recomendable adaptar el ejercicio a las necesidades y capacidades del alumnado. Los 

más pequeños (8 años en adelante) puede que se sientan más motivados a unirse a actividades 

interactivas. 

Materiales: Ordenadores, teléfonos inteligentes, lápices papel, proyector, tijeras, periódicos o 

revistas antiguas. 

Instrucciones: 

1. Trabajo individual, trabajo en parejas, debate. Se divide al alumnado en parejas o grupos 

de tres y se les pide que identifiquen a dos personas famosas que conozcan. Una de las 

personas famosas debería ser alguien representada de forma positiva, y otra representada 

de forma negativa. 

2. Cada pareja recibirá una hoja de papel y se les pedirá que escriban tres cosas que hayan 

visto en los medios sobre cada personaje. Si se puede, usarán ordenadores o teléfonos 

inteligentes para averiguar más cosas sobre el personaje. Una vez hayan escrito tres 

cosas, las parejas debatirán cómo se sienten acerca de la forma en que esa persona ha 

sido representada. 

Como alternativa: Para alumnos y alumnas más pequeñas que tienen más dificultad al 

escribir, pueden hacer collages con las fotos y los textos de periódicos, y pueden hacer un 

póster que se presentará al grupo. 

3. Cuando cada pareja haya terminado esto, el o la educadora recogerá los nombres de 

todos los famosos y pedirá a los niños en conjunto si creen que cada personaje tiene una 

representación positiva o negativa en la prensa. 

4. Las parejas compartirán sus anotaciones con la clase y preguntarán si alguien ha 

cambiado de opinión. Entonces el o la docente iniciará un debate sobre la representación 

en los medios y el concepto de verdad objetiva. También explicará la idea de que los 

medios nos dan distintas versiones del mundo. 

5. Extensión: Pida a cada pareja que investigue en casa a los personajes que fueron 

retratados de forma negativa en la clase, y pídales que encuentren al menos una cosa 

positiva sobre esta persona. Después se pondrán las respuestas en común. Pregunte: 

¿Quién puede tener intereses en desarrollar imágenes positivas o negativas de la gente? 
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OTROS RECURSOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

COE  

Bookmarks: un manual para combatir los discursos de odio a través de la eduación 

en derechos humanos. Un recurso útil del Consejo de Europa dentro del Movimiento 

contra el Discurso de Odio. http://nohate.ext.coe.int/Campaign-Tools-and-

Materials/Bookmarks 

COE  

Esta plataforma está creada para preparar, traducir y publicar recursos educativos. 

Su objetivo es aumentar el número y la calidad de los proyectos de educación 

mediática en Europa. http://milpeer.eu/documents/33/ 

Esta plataforma permite hallar información en boletines de noticias relacionados con 

los medios y la educación. www.media-and-learning.eu 

PL    

Esta fundación organiza proyectos que ofrecen escenarios, ejercicios y materiales 

sobre educación mediática. También se puede encontrar historia de los medios. 

nowoczesnapolska.org.pl 

PL  

Una fundación creada para enseñar cuán crucial es el ser conscientes y 

responsables cuando damos y recibimos noticias. Algunas publicaciones sobre 

educación mediática: fundacjanowemedia.org 

PL  

Esta fundación organiza proyectos que ofrecen escenarios, ejercicios y materiales 

sobre educación mediática. También se puede encontrar historia de los medios. 

nowoczesnapolska.org.pl 

 PL  

En esta plataforma, en la pestaña ‘Ninateka’, encontramos una base de datos sobre 

digitalización. www.nina.gov.pl 

PL  

En esta página hay proyectos sobre digitalización, tecnología e información abierta, 
así como una sala de lectura en línea. centrumcyfrowe.pl 

 

 

http://nohate.ext.coe.int/Campaign-Tools-and-Materials/Bookmarks
http://nohate.ext.coe.int/Campaign-Tools-and-Materials/Bookmarks
http://milpeer.eu/documents/33/
http://www.media-and-learning.eu/
http://www.media-and-learning.eu/
http://nowoczesnapolska.org.pl/
http://fundacjanowemedia.org/
http://nowoczesnapolska.org.pl/
http://www.nina.gov.pl/
http://centrumcyfrowe.pl/
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PL  

Centro de Educación para la Ciudadanía. Entre otros proyectos, este trata de 

educación mediática. Estudiantes y profesorado pueden participar en cursos en 

línea sobre el tema. n esta plataforma, en la pestaña ‘Ninateka’, encontramos una 

base de datos sobre digitalización. www.ceo.org.pl/media 

AT 

Esta plataforma del ministerio de educación austriaco ofrece al profesorado 

información y consejos sobre temas actuales en lo que respecta la educación 

mediática (películas, vídeos, ordenadores, nuevos medios) y contiene buenas 

prácticas. www.mediamanual.at 

AT 

Plataforma austriaca que apoya a los y las estudiantes, sus padres y el profesorado 

cuando tratan con medios digitales. www.saferinternet.at 

AT 

Periódicos en las escuelas. Plataforma austriaca de educación mediática con 

periódicos. www.zis.at 

DE 

 La iniciativa ‘Una red para los niños’ es un proyecto conjunto del gobierno alemán y 

organizaciones públicas y privadas en apoyo de un Internet seguro para los niños y 

respetuoso, como la mejor herramienta para desarrollar herramientas y 

competencias digitales. Incluye fondos para programas y apoya páginas apropiadas 

para niños y niñas, creados para ayudar a edades de 8 a 12 años. http://enfk.de 

DE 

 Un programa de simulación para niños de 8 a 12 años que ofrece un espacio 

seguro a las escuelas para aprender con el alumnado sobre las interacciones 

sociales en la red. https://www.junait.de/ 

DE 

 Un programa de simulación para niños de 8 a 12 años que ofrece un espacio 

seguro a las escuelas para aprender con el alumnado sobre las interacciones 

sociales en la red. https://www.junait.de/ 

UK 

Curso de ciudadanía digital. Contiene materiales diseñados para desarrollar las 

habilidades de los estudiantes, como el pensamiento crítico, el comportamiento 

http://www.ceo.org.pl/media
http://www.mediamanual.at/
http://www.saferinternet.at/
http://www.zis.at/
http://enfk.de/
https://www.junait.de/
https://www.junait.de/
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seguro y la participación responsable en el mundo digital.  

https://www.commonsensemedia.org/educators/curriculum 

UK 

Recursos de enseñanza y planes de clase.  http://mediaeducationlab.com/media-

literacy-guide  

UK 

Caja de herramientas: blogs, artículos y vídeos para ayudar a los educadores a 
utilizar las redes sociales.  http://www.edutopia.org/social-media-education-
resources 

UK 

En esta página podemos reforzar nuestro conocimiento en torno a la educación 
mediática, ya que muestra una definición y asuntos concernientes a la 
educación en la escuela.  http://www.media-animation.be/-About-Media-
Education-.html  

UK 

Este artículo ofrece contexto sobre la educación mediática y esquemas de trabajo.  
http://www.citized.info/pdf/commarticles/Elaine%20Scarratt.pdf  

UK 

Una página útil para trabajar, analizar imágenes y clases sobre medios.  
http://www.decryptimages.net/ 

ESP  

Canal Comunica es un proyecto educativo basado en una plataforma digital que 

ofrece a escuelas y familias habilidades analíticas para la creación de contenido 

audiovisual, y canales abiertos para el diálogo directo con profesionales en el sector 

de la comunicación. 

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/canalcomunica/acercade.php 

ESP 

Esta obra nace del análisis ‘La educación obligatoria frente a las competencias de 

comunicación audiovisuales en el entorno audiovisual’, que incluyó a investigadores 

de 17 universidades españolas, relacionado con la educación infantil y primaria. Los 

resultados del estudio muestran la necesidad para la educación mediática, que en el 

caso de los estudiantes de primaria debe ser realizada de forma divertida, y próxima 

a los formatos alos que están acostumbrados. http://www.bubuskiski.es/# 

FR 

Centro de recursos del centro de enseñanza mediática. http://www.clemi.org/fr/ 

https://www.commonsensemedia.org/educators/curriculum
http://mediaeducationlab.com/media-literacy-guide
http://mediaeducationlab.com/media-literacy-guide
http://www.edutopia.org/social-media-education-resources
http://www.edutopia.org/social-media-education-resources
http://www.media-animation.be/-About-Media-Education-.html
http://www.media-animation.be/-About-Media-Education-.html
http://www.citized.info/pdf/commarticles/Elaine%2520Scarratt.pdf
http://www.decryptimages.net/
http://www.decryptimages.net/
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/canalcomunica/acercade.php
http://www.bubuskiski.es/
http://www.clemi.org/fr/
http://www.clemi.org/fr/
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MÓDULO SOBRE DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIÓN  
 
 

Definición  

A nivel INTERNACIONAL, la diversidad y la discriminación han sido, durante mucho tiempo, 
difíciles de definir debido a la controversia que generaba la definición en sí misma. Para la 
UNESCO, la definición de ambos conceptos está relacionada con el trasfondo cultural: 

 Diversidad /diversidad cultural: Una definición comúnmente utilizada es: “Cultura es ese 

todo complejo que incluye conocimiento, creencias, artes, moral, leyes, costumbres, y 

cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por un/a miembro de la sociedad.1”   

 Discriminación: La discriminación racial, tal como se define en la legislación internacional, 

es “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en etnia, color, linaje, u 

origen que tenga el propósito o el resultado de anular o menoscabar el reconocimiento, 

disfrute, o ejercicio, en una manera igual, de derechos humanos y libertades fundamentales 

en el ámbito político, económico, social, cultural, o cualquier otro campo de la vida pública. 2”  

Al nivel EUROPEO, la definición ha sido más elaborada y trabajada, especialmente en el nivel 

intercultural.  

La diversidad se entiende como un concepto intercultural y como un diálogo3. 

La discriminación afecta distintas esferas de interacción entre personas y entre grupos: estar 

separados del resto de la sociedad, no tener voz en los problemas políticos, estar privados de 

trabajo y de estudios, entre otras, por razones de sexo, orientación sexual, discapacidad, edad, 

etnia, color, afiliación con una minoría nacional, nacionalidad, religión o creencia, lenguaje, origen 

social, nacimiento, opinión político u otro opinión o estado del otro.4 

Existen varios marcos legales como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 

Consejo de Europa y la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea. También hay 

varios instrumentos legales (por ejemplo, directivas contra la discriminación de la UE) que proveen 

de marcos conceptuales y políticos para la educación en este campo. 

 

CONTEXTO DE POLÍTICAS EUROPEAS  

Nuestro ambiente cultural está cambiando rápidamente hacia uno más diversificado. La diversidad 

cultural es una condición esencial de la sociedad humana, provocada por la migración 

transfronteriza, las reivindicaciones nacionales y de otras minorías de una distinta identidad 

                                                 
1
 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/ 

2
 http://www.u nesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/ 

3
 http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

4
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 

 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf


  

 

22 

cultural, los efectos culturales de la globalización y la creciente interdependencia entre todas las 

regiones del mundo, así como por los avances de los medios de información y comunicación. 

Cada vez más individuos están viviendo en una normalidad multicultural y tienen que gestionar 

sus propias múltiples afiliaciones culturales.  

La diversidad cultural también es una ventaja económica, social, y política que necesita ser 

desarrollada y gestionada adecuadamente. Por otro lado, aumentar la diversidad cultural trae 

nuevos retos sociales y políticos. La diversidad en ocasiones provoca miedo y rechazo. 

Estereotipos, racismo, xenofobia, intolerancia, discriminación y violencia pueden amenazar a la 

paz y la esencia de comunidades locales y nacionales.  

El diálogo entre culturas, el medio de conversación democrática más antiguo y fundamental, es un 

antídoto al rechazo y violencia. Su objetivo es permitirnos vivir juntos constructivamente y con 

tranquilidad en un mundo intercultural y desarrollar un sentido de pertenecer a una comunidad.  

En lenguaje político, el término diálogo intercultural todavía está vagamente definido.  

 

OBJETIVOS  

En un sentido general, el objetivo del diálogo intercultural es aprender vivir juntos 

constructivamente y con tranquilidad en un mundo multicultural, y desarrollar un sentido de 

pertenencia a una comunidad. El diálogo intercultural también puede ser una herramienta para la 

prevención y resolución de conflictos fomentando el respeto hacia los Derechos Humanos, la 

democracia y el estado del derecho. Más específicamente, las siguientes metas han sido 

identificadas: 

 Compartir visiones del mundo, entender y aprender de los que no ven el mundo con la 

misma perspectiva que nosotros. 

 Identificar similitudes y diferencias entre diferentes percepciones y tradiciones culturales. 

 Lograr a un consenso acerca de la resolución de conflictos no violenta.  

 Ayudar a gestionar la diversidad cultural de una manera democrática, haciendo los ajustes 

necesarios a todos tipos de arreglos sociales y políticos. 

 Llenar el vacío entre los que perciben diversidad como una amenaza y los que la perciben 

como un beneficio. 

 Compartir las buenas prácticas, particularmente en las áreas del diálogo intercultural, la 

gestión democrática de diversidad cultural y la promoción de cohesión social. 

 Desarrollar juntos proyectos nuevos. 

Más fácil que una definición es una descripción de las condiciones, los factores favorables que 

caracterizan un verdadero y significativo diálogo intercultural. Basándonos en experiencias, se 

pueden proponer hasta seis condiciones cruciales desde el principio o durante el proceso: 
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 Igual dignidad de todos participantes. 

 Compromiso voluntario en el diálogo. 

 Una mentalidad de franqueza, curiosidad, compromiso, y ausencia de deseo de ganar el 

diálogo. 

 Una buena disposición a ver tanto las similitudes como las diferencias culturales. 

 Un conocimiento mínimo sobre las características de su propia cultura y la otra. 

 La capacidad de encontrar un lenguaje común para entender y respetar diferencias 

culturales. 

 

DEFINICIONES IMPORTANTES 

Un estereotipo es una idea fija que tiene la gente sobre cómo es algo o alguien.  

Los estereotipos:  

● Nos ayudan a tratar con la avalancha constante de información cotidiana, por lo que nos 

permite usar el método atajo para tratar con la información nueva. 

● Sin embargo, muchas veces son poco fiables e incorrectos y pueden convertir en negativos 

cuando hacemos generalizaciones falsas y demasiado simplificadas sobre individuos o 

grupos. Este puede llegar a ser un prejuicio.  

Un prejuicio es una opinión preconcebida.  

● Los prejuicios son difíciles de perder. Pueden afectar todo lo que hacemos. Cuando 

tratamos a una persona o grupo de gente de una manera diferente, especialmente de una 

manera negativa, por razón del color de su piel, indumentaria o género, por ejemplo, 

estamos incurriendo en una discriminación.  

La discriminación es un prejuicio en acción.  

● Tener un prejuicio no es necesariamente un problema en sí. Las dificultades llegan cuando 

no somos conscientes de ellos o cuando no somos capaces de ponerlos de un lado ante un 

argumento convincente. 

● No podemos evitar que nuestros puntos de vista sean así — pero sí podemos hacer 

esfuerzos positivos para cuestionar nuestros prejuicios, cambiar nuestros puntos de vista y 

no comportarnos de una manera discriminatoria.  

La desigualdad consiste en que las y los individuos en una sociedad no tienen la misma 

condición social.  
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● Las áreas de potencial desigualdad social incluyen: el derecho a voto, la libertad de 

expresión y de reunión, y el acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda u otros bienes 

sociales.  

● Debemos comprometernos a promover la diversidad y asegurarnos de que ningún 

ciudadano o ciudadana salga perjudicado por actitudes negativas sobre su género, estado 

civil y parental, creencias religiosas o políticas, color, origen étnico, credo, orientación 

sexual, edad, discapacidad, condenas criminales o algún otro criterio irrelevante en el tema 

en cuestión.  

 

ACTIVIDAD 

no se puede juzgar a un libro por su portada5 

Duración: Varios talleres o clases (al menos 45 minutos por cada actividad propuesta). La 

actividad se puede dividir en tres actividades separadas. 

Metas:   

● Revelar varios factores de discriminación hacia los demás. 

● Ver las características observables de un individuo y determinar aquellas a las que 

concedemos más importancia. 

● Darse cuenta de la historia que hay detrás de una situación. 

● Analizar las razones que nos llevan a cambiar de opinión sobre una persona. 

 

Edad: 

A partir de los 8 años. 

 

Materiales: 

 Primera actividad: La lista de aspectos o elementos en la apariencia de una persona, o una 

serie de retratos en distintos contextos que serán descritos por las y los niños (para 

grupos, parejas, o trabajo individual). 

 Segunda actividad: Una muestra de la historia o del juego de rol, o un anuncio, fotografía o 

película que induce a los niños en la situación. 

 Una hoja con proverbios que se distribuirán entre el alumnado. 

 Trabajo en grupo (observación, descripción, interpretación). 

Primera actividad (versión 1) 

1. Se pregunta al alumnado: Cuando conoces a alguien por primera vez, ¿cuáles son los 

aspectos que más te llaman la atención? Y se les pide que completen la lista:  

 

o Ropa 

                                                 

5
 Coordination „Demain Le Monde…“ : Regards pluriels - 44 activités pédagogiques sur les préjugés, la discrimination, le racisme et 

les migrations. Activité 1-3. « [ΩƘŀōƛǘ ƴŜ Ŧŀƛǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳƻƛƴŜ » 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education
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o Voz 

o Apariencia 

o Risa 

o Andares 

o Color de piel 

o … 

o … 

o … 

 

2. Cuando hayan terminado se les pide que trabajen individualmente, por parejas o en grupos 

pequeños para puntuar qué elementos son más importantes para ellos. Se anima al 

alumnado a debatir su punto de vista y ponerse de acuerdo con el orden de los elementos.  

3. Se les pregunta si el ejercicio fue fácil o difícil. ¿Se pusieron de acuerdo o no? Todos 

juntos hablan sobre por qué algunos elementos nos afectan más que otros, y se pregunta 

al alumnado si creen que las apariencias definen a una persona, y si se la puede juzgar 

por su apariencia.  

4. El o la docente escribe “No se puede juzgar un libro por su portada” y pide a los y las niñas 

que lo expliquen, después de hacer el ejercicio. 

 

Primera actividad (versión 2) 

1. Se pide al alumnado que trabajen por parejas en una actividad con retratos (cada pareja 

debería recibir retratos distintos, en distintos contextos). Se les pide que describan a las 

personas por su apariencia (¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su trabajo? 

¿Cómo se comporta?) y luego se les pide que rellenen la lista de elementos que afectaron 

sus descripciones: 

 

o Ropa 

o Voz 

o Apariencia 

o … 

o …. 

o … 

o Risa 

o Andares 

o Color de piel 

o … 

o … 

o … 

 

2. Ahora se reparten las descripciones reales de las personas. Se les deja un rato para que 

reflexionen sobre la diferencia, y luego se debaten las siguientes cuestiones: ¿Coincidían 

nuestras expectativas o descripciones con la tuya? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Por qué?  
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¿Por qué nos afectan algunos elementos de las apariencias mucho más que otros? El o la 

docente les pregunta si se puede juzgar a las personas por su apariencia. 

3. Escriba el proverbio: “No se puede juzgar un libro por su portada” y pida al alumnado que 

lo explique después de hacer el ejercicio. 

 

Segunda actividad (versión 1) 

1. El o la docente pide dos voluntarios o voluntarias para trabajar en pareja. Se sientan 

delante del resto de la clase. Una de ellas debe actuar de forma activa; la otra, de forma 

pasiva. El resto de alumnos se sienta en un círculo a su alrededor y toman el papel del 

público silencioso. 

2. Las tareas del juego de rol son: 

- Observar: La persona con el papel activo se centra en la pasiva e intenta 

hacerse una idea completa de ella. 

- Describir: La persona activa informa de su impresión, sin añadir 

valoraciones o juicios. 

- Interpretar: La persona activa estima, valora o mide su propia impresión, 

por ejemplo, al ver unos pantalones viejos se me ocurre que es una persona pobre, o 

al ver los pendientes en las orejas se me ocurre que sus padres tienen dinero… 

3. Después, el o la educadora pregunta a la persona pasiva: 

o ¿Cómo te has sentido cuando oías estas declaraciones? 

o ¿Tenías ganas de reaccionar, o no? 

4. Ahora, pregunte al público: 

o ¿Eran vuestras interpretaciones similares? 

o ¿Qué habéis descubierto? 

Dependiendo del grupo, se pueden plantear más cuestiones que lleven a la reflexión. Puede tener 

sentido colocar a dos personas capaces de interpretar el papel pasivo en medio del círculo, 

mientras que también tiene sentido tener personas activas que sean capaces de mostrarse muy 

expresivas o exageradas. 

 

Segunda actividad (versión 2) 

1. En esta versión del ejercicio, hay que centrarse en el comportamiento de las personas. Se 

divide a los y las niñas en grupos de dos o tres. 
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2. Se les pide que inventen una historia (inspirada por una situación real de su vida) en la que 

juzgaron de forma errónea a una persona, basándose en su primera impresión.  Los y las 

niñas deberían poder debatir la situación, el contexto, y especialmente el momento en el 

que cambiaron de opinión.  

3. Se pide a los grupos que presenten su historia (puede ser un juego de rol, un relato oral o 

un cuento escrito); si el o la educadora decide presentar un juego de rol, el resto de niños 

puede observar la situación y contestar a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo te formaste una opinión sobre esa persona? 

o ¿Qué opinas sobre ella? ¿Es la misma que antes, o está cambiando? 

o ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué elementos? 

Tercera actividad 

1. Pida al alumnado que trabaje en parejas. Reparta distintos proverbios sobre juicios y 

personas basados en las apariencias, en primeras impresiones o en estereotipos (se 

pueden elegir proverbios universales y locales). Cada pareja debate sobre el proverbio: 

¿Qué significa? ¿Conoces más ejemplos de una situación como esta? ¿Estás de acuerdo 

o en desacuerdo? 

2. Se presentan varios libros con distintas tapas (el o la educadora debe elegir tapas que no 

signifiquen nada, o que signifiquen algo totalmente distinto a la historia que contiene el 

libro). Luego se pide a los niños que intenten adivinar de qué trata el libro, solo basándose 

en la tapa y el título. Se debaten los factores que afectan la formación de nuestras 

opiniones sobre la gente a la que conocemos. 

3. Ahora escriba en la pizarra o en el rotafolio el proverbio “No se puede juzgar a un libro por 

su tapa”. Pregunte a la clase: 

o ¿Qué significa para vosotros y vosotras? 

o ¿Podéis dar algún ejemplo de esto en vuestra vida escolar? 

o ¿De qué forma sentís vosotros que sois juzgados por vuestra apariencia? 

4. Se les pide a continuación que dibujen, por grupos, una ilustración para el proverbio. Con 

estos dibujos se prepara una exposición. 
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mATERIALES y BUENAS PrÁCTICAS 

 

COE  Compasito – Manual de Educación de Derechos Humanos para la Infancia: Una colección 

de ejercicios seleccionados y bien probados sobre educación de derechos humanos para niños 

pequeños en inglés, francés y alemán.  

 www.eycb.coe.int/compasito/ | http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/ | www.compasito-zmrb.ch/ 

 

 

COE Compass – Manual de Educación de Derechos Humanos para Jóvenes: Una colección de 

ejercicios seleccionados y bien probadas sobre educación de derechos humanos dirigida a los 

jóvenes que incluye material y actividades sobre el tema de “diversidad y discriminación” en 

inglés, francés, y alemán.  

www.eycb.coe.int/Compass/en/contents.html | www.eycb.coe.int/Compass/fr | 

www.kompass.humanrights.ch   

 

 

COE   Web del Consejo de Europa: Información sobre derechos humanos y democracia para 

jóvenes para la construcción de Europa. 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/adae_campaign_EN.asp 

 

 

COE         El Paquete de la Educación: Todos diferentes pero iguales, hecho por el Consejo 

Europeo.  

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Education_Pack_en.pdf;  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pe

dagogique.pdf 

 

DE  Aprender y Vivir la Diversidad: el Desarrollo y la Realización de las Estrategias de 

Diversidad en las Escuelas Primarias (Vielfalt leben lernen - Diversity Strategien an Grundschulen 

entwickeln und umsetzen) Es un libro de recursos en alemán que permite desarrollar estrategias 

de diversidad en la escuela primaria a través de cooperación con un socio de educación no 

formal. El libro tiene teoría y psicología de hoy y sugiere herramientas concretas de educación y 

desarrollo para  el desarrollo diversidad en el marco de escuelas primarias, una lectura bastante 

importante. 

http://www2.kurt-

loewenstein.de/uploads/vielfalt_leben_lernen_projektdokumentation_jbs_kurt_loewenstein.pdf 

http://www.eycb.coe.int/compasito/
http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/
http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/
http://www.compasito-zmrb.ch/
http://www.compasito-zmrb.ch/
http://www.eycb.coe.int/Compass/en/contents.html
http://www.eycb.coe.int/Compass/fr
http://www.eycb.coe.int/Compass/fr
http://www.kompass.humanrights.ch/
http://www.kompass.humanrights.ch/
http://www.kompass.humanrights.ch/
http://www.kompass.humanrights.ch/
https://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/adae_campaign_EN.asp
https://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/adae_campaign_EN.asp
https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Education_Pack_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/educational_resources/education_pack/Kit%20pedagogique.pdf
http://www2.kurt-loewenstein.de/uploads/vielfalt_leben_lernen_projektdokumentation_jbs_kurt_loewenstein.pdf
http://www2.kurt-loewenstein.de/uploads/vielfalt_leben_lernen_projektdokumentation_jbs_kurt_loewenstein.pdf
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DE  El Manual de métodos Anticiganismo es la primera norma desarrollado para las actitudes y 

estereotipos contra la comunidad gitana. Basado en un proyecto de 3 años de un proveedor de 

educación no formal y la Asociación Roma-Alemana, el manual (y DVD) ofrece información y 

asesoramiento, introduce métodos exitosos y actividades educacionales concretas en la lucha 

contra antigitanismo en el contexto de la escuela y el trabajo con maestros (y adultos). El sitio web 

ofrece más recursos y contacto con expertos educativos que regularmente llevan a cabo cursos 

de formación sobre este tema.  

http://methodenhandbuch-antiziganismus.de/Start 

DE Aprendizaje sobre el impacto positivo de la diversidad: utilizando el concepto anti-prejuicio 

para escuelas primaria. Una caja de herramientas y manual de métodos sobre la diversidad en las 

escuelas primarias.  

www.fippev.de  

DE  La inclusión es un derecho humano. Una página web que ofrece varios métodos y juegos 

para explorar la diversidad y el aprendizaje inclusivo. También explica instrumentos legales 

relacionados con la inclusión.  

http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/ 

DE  “Früh aufgestellt - Viele Träume - Gleiche Chancen” enseña un concepto de la prevención 

del extremismo derecho para niños en la escuela primaria, realizado por socios educativos no 

formales. El sitio web reporte las experiencias de este único y exitoso concepto, basado en 3 

modules educativos, que se dirige al grupo de edad del nivel primario. Trabajar sobre las 

dimensiones de la equidad y la empatía, “früh aufgestellt” es uno de los proyectos (por desgracia) 

muy raros que trabajan en la prevención del racismo con este grupo de edad.  

http://www.fruehaufgestellt.de/ 

  

AT         Archivo de Buenas Prácticas en Educación para la Ciudadanía: Se enmarca dentro de la 

base de datos de buenas prácticas de Zendrum polis. Profesores pueden encontrar sugerencias, 

lecciones, ideas prácticas para proyectos que pueden llevarse a una clase, etc. Las entradas 

están clasificadas en temática (Educación en Derechos Humanos, por ejemplo) y nivel escolar. 

Además se puede buscar material a través de palabras clave. 

http://praxisboerse.politik-lernen.at 

  

AT  ZARA – Coraje Civil y Trabajo Anti-Racismo: Iniciativa que provee asesoramiento, medidas 

preventivitas, y campañas de conciencia con respeto a todos formas del racismo.  

www.zara.or.at 

  

http://methodenhandbuch-antiziganismus.de/Start
http://www.fippev.de/
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/
http://www.fruehaufgestellt.de/
http://praxisboerse.politik-lernen.at/
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AT              Vielfalter: la iniciativa aporta proyectos que tienen como objetivo la promoción de 

diversidad cultural, el multilingüismo, etc.  

www.viel-falter.org 

 

IOM             Con la aplicación interactiva de Where We're From puedes seguir la pista de 

migrantes por todo el mundo. La aplicación está siendo recibida por IOM.int. Es infinitivamente 

fascinante para explorar de donde somos y ver como la diversidad está en todas partes.  

http://www.iom.int/world-migration 

 

ESP               Campaña Stop Racismo. Campaña que llama a luchar contra racismo con 

actividades para la escuela primaria y secundaria:  

http://aulaintercultural.org/2014/10/27/campana-stop-racismo/ 

 

ESP                Cortometraje ‘Por Cuatro Esquinitas’ que promueve tolerancia y empatía a otros. 
https://www.youtube.com/embed/DBjka_zQBdQ?wmode=transparent&utm_source=tiching&utm_
medium=referral 

PL  RÓWNOŚĆ. En esta página web hay recursos de problemas en torno a la igualdad y 

actividades contra la discriminación. Contiene publicaciones modernas y de hace varias décadas. 

Muchas están en formato electrónico y se pueden descargar. http://rownosc.info/ 

PL  Asociación Contra la Discriminación. Página dirigida a personas e instituciones de la 

educación formal y no formal en el ámbito de la no discriminación. Incluye instrucciones, 

materiales e informes para profesores, ministerios, centros educativos, educadores, instituciones y 

cargos diversos. . www.tea.org.pl  

 

 
  

http://www.viel-falter.org/
http://www.iom.int/world-migration
http://aulaintercultural.org/2014/10/27/campana-stop-racismo/
https://www.youtube.com/embed/DBjka_zQBdQ?wmode=transparent&utm_source=tiching&utm_medium=referral
https://www.youtube.com/embed/DBjka_zQBdQ?wmode=transparent&utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://rownosc.info/
http://www.tea.org.pl/
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Desarrollo Sostenible 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo definió el desarrollo sos-

tenible como desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades. 

 

Este concepto busca tener en cuenta tres ‘pilares’ interseccionales: 1) desarrollo económico, 2) 

igualdad social / cohesión social, 3) protección medioambiental. Subraya el hecho de que los tres 

procesos están interrelacionados, deberían estar integrados y por tanto no pueden ser abordados 

de forma separada. 

 

 
 

Contexto europeo 
 
La amplitud del enfoque y las múltiples dimensiones del desarrollo sostenible también pueden 
buscarse en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea (2006): “El 
desarrollo sostenible (…) busca la mejora continua de la calidad de vida y bienestar en la Tierra 
para las generaciones presentes y futuras. Para ello, promueve una economía dinámica con pleno 
empleo, un alto nivel educativo, protección sanitaria, cohesión social y territorial y protección 
medioambiental, en un mundo pacífico y seguro, que respeta la diversidad cultural”. 
 
 

Contexto de políticas europeas 
 
En el Tratado de Ámsterdam (1997), se subrayó  que el desarrollo sostenible es un “objetivo 
global” y un “principio fundamental” de la Unión Europea. La Estrategia de Lisboa (2001) enfatizó 
su importancia, y el mismo año fue adoptada la primera Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
UE (EU SDS). Esta estrategia delinea siete prioridades: 
 
 1. Cambio climático y energía limpia 
 2. Transporte sostenible 

Desarrollo 
sostenible 

Desarrollo 
económico 

Igualdad y cohe-
sión social 

Protección medioam-
biental 
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 3. Consumo sostenible y producción 
 4. Conservación y gestión de recursos naturales 
 5. Salud pública 
 6. Inclusión social, demografía y migración 
 7. Pobreza global y desafíos al desarrollo sostenible 
 
La estrategia busca convertir el desarrollo sostenible en la corriente principal de todos los 
procesos, decisiones y acciones tomadas por la Unión Europea. Esta, además, reclama un 
informe de vigilancia del progreso que gane la implantación de los indicadores cada dos años. 
 
En 2006, la EU SDS fue revisada y adaptada para enfrentarse a los nuevos desafíos a los que la 
Unión Europea y el mundo se enfrentaban. Entre otras recomendaciones, puso énfasis en la 
conjunción de los indicadores con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, además del 
fortalecimiento de la cooperación internacional, ya que muchos de estos retos solo pueden ser 
enfrentados a escala global. El informe de 2009, a su vez, delimitó los ámbitos que requieren un 
esfuerzo especial, como el cambio climático, el consumo de transporte de alta energía y la pérdida 
de biodiversidad y recursos naturales. El plan Europa 2020: iniciativas emblemáticas para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, adoptado en 2010, también prioriza el desarrollo 
sostenible y dedica por ejemplo una de sus iniciativas principales a una “Europa eficiente con sus 
recursos”: “Ser eficientes con los recursos significa utilizar los recursos limitados de la Tierra de 
forma sostenible, minimizando el impacto en el Medio Ambiente. Nos permite crear más con 
menos y distribuir un mayor valor con menos contribuciones”6. 
 
En 2013, la Comisión Europea emitió un estudio titulado Una vida decente para todos: Terminar 
con la pobreza y otorgar al mundo un futuro sostenible. En ella, la Comisión desarrolla los 
objetivos y experiencias de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, así como los de la 
Conferencia Rio+20 de Desarrollo Sostenible de la ONU. El documento busca desarrollar “un 
marco de trabajo global para después de 2015”, analizando los defectos y errores anteriores, para 
lidiar con la pobreza y seguir empujando el desarrollo sostenible hasta 2030.  
 

Educación y Desarrollo Sostenible 
 
La educación para el desarrollo sostenible busca promover: 
 

• El respeto por los demás, para las generaciones futuras así como para otras culturas. 
• El respeto por la diferencia y la diversidad, así como por la naturaleza de nuestro 

planeta. 
• La comprensión, el sentido de la justicia, el sentido de la responsabilidad y la voluntad 

para dialogar, el espíritu de investigación y la responsabilidad social7. 
 
Como serán los niños y niñas quienes tendrán que vivir durante más tiempo con las 
consecuencias de las acciones de hoy, estos y estas tendrían que poder participar en las 
decisiones que afectarán a su futuro. Los Derechos de la Infancia garantizan que las niñas y niños 
deben estar involucrados en las decisiones que afectan su propia vida, su comunidad o sociedad, 
la política y el mundo en general. Además, la comunidad científica subraya que los procesos de 
aprendizaje de las niñas y niños moldearán sus valores, actitudes y comportamientos a largo 

                                                 
6
 Comisión Europea ð Eficiencia de Recursos: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/  
7
 Camino Educativo para el Desarrollo Sostenible, Sección 7. Educación por el Desarrollo Sostenible.[Alemán] 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
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plazo. Es decir, si las niñas y niños aprenden la importancia de cuidar los recursos naturales, es 
más probable que respeten ese hábito y mantengan esa actitud. 
 
La mayor parte de educadores y educadoras están de acuerdo en que los niños más pequeños 
son capaces de reflexionar de forma crítica, y de tomar decisiones morales complejas e 
informadas, además de poder actuar. Sugieren utilizar los intereses del niño o la niña como punto 
de partida, e incluir cuestiones próximas a sus experiencias diarias.  
 
“Los y las niñas pueden comenzar a comprender el impacto a largo plazo de las decisiones de la 
gente en el medio ambiente si estudian su entorno inmediato, y luego extienden lo que han 
aprendido a un contexto global. Si, por ejemplo, el Ayuntamiento decide construir una carretera 
que atraviesa una zona verde en la ciudad, los y las niñas pueden perder un espacio de juegos y 
la oportunidad de observar la vida natural que contiene.”8 
 
Los temas y cuestiones relacionados con el desarrollo sostenible que suelen ser tratados con las y 
los más pequeños pueden ser, por ejemplo: 
 
• ¿Cómo podemos reducir o mejorar el uso de la basura? Por ejemplo, prevenir la producción 

de residuos cuando vamos a comprar, reparar y reutilizar productos, comprar de segunda 
mano, reciclar y usar residuos como abono… 

• ¿Qué impacto tienen nuestros comportamientos de consumo y compras en lo que afecta al 
desarrollo sostenible? Por ejemplo, comprar productos regionales y de temporada, apoyar el 
comercio justo… 

• ¿Qué métodos de transporte apoyan el desarrollo sostenible? Por ejemplo, usar coches 
compartidos y transporte público, tomar el avión solo cuando sea necesario, estudiar los 
modos de transporte y su impacto en nuestra huella ecológica… 

• ¿Qué importancia tiene el acceso al agua limpia en lo que a Derechos Humanos se refiere, y 
cómo podemos ahorrar agua potable? Por ejemplo, usar cadenas de retrete duales, evitar los 
productos de limpieza agresivos, apoyar el suministro de agua gratuita… 

• ¿Qué puedo hacer para contribuir a reducir la pobreza y para cerrar la grieta entre personas y 
países ricos y pobres? Por ejemplo, comprar artículos de comercio justo, apoyar a personas 
dentro de nuestras comunidades, participar en Organizaciones No Gubernamentales que 
combaten la pobreza, evaluar y criticar las políticas de los Gobiernos… 

 
 

Referencias para esta sección 
 
Compasito — Manual de Educación para los Derechos Humanos para Niños. Consejo de 
Europa, 2009. www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf 
 
Comisión Europea — Eficiencia de recursos.  
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/ 
 
Comisión Europea — Desarrollo Sostenible: http://ec.europa.eu/environment/eussd 
 
Campaña de la UE para la acción climática, 2014: 
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/campaign_desktop.pdf 
 

                                                 
8
 Compasito ς Manual de Educación para los Derechos Humanos para Niños, p. 230. 

http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%2525252520EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
http://ec.europa.eu/environment/eussd
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/campaign_desktop.pdf
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Documento Informativo: El Desarrollo Sostenible como un Objetivo de Política Clave en la 
Unión Europea. ClientEarth, 2011. www.clientearth.org/reports/procurement-briefing-no-1-
sustainable-development-as-an-objective-of-the-EU.pdf 
 
Comunicación de la Comisión para el Consejo y el Parlamento Europeo en el análisis de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible, 2005. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0658 
 
Comisión Europea. Una vida digna para todos: Terminar con la pobreza y dar al mundo un 
futuro sostenible. http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-
22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf 
 
Camino Educativo para el Desarrollo Sostenible. Centro de Juventud Troifach / Universidad de 

Graz / RCE Graz Styria 2008. http://regional-centre-of-expertise.uni-

graz.at/de/forschen/ressourcen-downloads/lehrpfad-nachhaltige-entwicklung/ 

La contribución de la educación en la primera infancia a una sociedad sostenible. UNESCO, 

2008. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf 

 

ACTIVIDAD: DESARROLLO SOSTENIBLE: HACIA EL FUTURO, Y VUELTA 

Duración 

Una clase (50-60 minutos). 

 

Objetivos 

La actividad ilustra que una decisión puede llevar a una serie de consecuencias consecutivas. 

También anima a los niños y niñas a que piensen sobre los efectos que una decisión en el 

presente puede tener en el futuro. Otro ángulo subraya los distintos efectos que una decisión 

puede tener sobre distintos grupos de gente. Se anima a los y las niñas mayores a que piensen 

actuaciones alternativas que pueden tomar, si no están de acuerdo con las decisiones tomadas en 

el presente. 

 

Edad 

De 8 años en adelante. 

 

Instrucciones 

1. Se pide a la clase que forme seis ‘grupos de investigación’. Cada dos equipos trabajará en uno 

de los tres posibles escenarios de futuro. El o la profesora explica: “Imaginad que sois miem-

bros de un equipo de investigación que viaja al futuro. Cuando llegáis, han pasado diez años. 

Os dais cuenta de que la situación en la que os encontráis es muy distinta de la situación que 

estáis viviendo ahora en vuestra ciudad o pueblo. Hace diez años, el Gobierno o la Unión Eu-

ropea tomó una decisión importante. Como equipo, ahora tenéis que explorar lo siguiente: 

http://www.clientearth.org/reports/procurement-briefing-no-1-sustainable-development-as-an-objective-of-the-EU.pdf
http://www.clientearth.org/reports/procurement-briefing-no-1-sustainable-development-as-an-objective-of-the-EU.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0658
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52005DC0658
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
http://regional-centre-of-expertise.uni-graz.at/de/forschen/ressourcen-downloads/lehrpfad-nachhaltige-entwicklung/
http://regional-centre-of-expertise.uni-graz.at/de/forschen/ressourcen-downloads/lehrpfad-nachhaltige-entwicklung/
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf
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¿Qué efectos y consecuencias tuvo esa decisión tomada hace 10 años en la naturaleza 

y en distintos grupos de personas? 

2. Cada equipo de investigación recibe una hoja de papel con la descripción de la situación en el 

futuro (ver más abajo). Los y las niñas deberían escribir o dibujar sus suposiciones y las con-

secuencias que imaginen en pósters. Después de terminar estos murales, se les pide que pre-

paren una presentación para el resto de grupos. 

3. Se les pregunta a los y las alumnas cosas como: 

 - ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas de las escenas? 

 - ¿Crees que estas situaciones pueden afectar a distintos grupos de personas de forma 

 diferente? 

 - ¿Crees que estas situaciones podrían darse en la vida real? 

Para niños y niñas mayores:  

 - ¿Qué podrías hacer, si no estás de acuerdo con las decisiones tomadas hace 10 años? 

 ¿Cómo actuarías tú sola, en un grupo, o con el apoyo de alguna organización? 

 

Expandir la actividad 

En el caso de estudiantes mayores que ya han trabajado los Derechos Humanos anteriormente: el 

alumnado reflexiona sobre los Derechos Humanos afectados, violados o protegidos en cada 

escenario posible. 

 

Referencias para esta sección 

Turek, Elisabeth: Al futuro y de vuelta, en: polis aktuell 4/2015: Politische Bildung im neuen 

Lehrplan Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung (Educación cívica en el nuevo curso 

‘Historia, Estudios Sociales y Ciudadanía’). 

Education. Zentrum polis (ed.), 2015: www.politik-lernen.at/site/gratisshop/shop.item/ 

106356.html 

Actividad: ‘¿Y si…?’ en Compasito — Manual de educación para los Derechos Humanos para 

niños y niñas. Consejo de Europa, 2009: www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf 

 
  

http://www.politik-lernen.at/site/gratisshop/shop.item/106356.html
http://www.politik-lernen.at/site/gratisshop/shop.item/106356.html
http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%2525252520EN.pdf
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PLANTILLA PARA FOTOCOPIAS 
 
Escenarios para el alumnado de 8 a 10 años: 
 
 
 

 
  

Para minimizar la contaminación, se decidió por ley que las niñas y niños solo pueden 
caminar, montar en bicicleta o utilizar el transporte público cuando vayan al colegio. 
Imagina que han pasado 10 años. ¿Qué efectos, consecuencias y cambios y 
observas en tu entorno? ¿Qué ventajas y desventajas pueden darse? ¿Son los 
efectos los mismos para todo el mundo?   

El Gobierno decidió pagar a cada familia un dinero extra cada año si reducían su 
basura a la mitad, reciclándola (por ejemplo, limitando la basura de plásticos). Imagina 
que han pasado 10 años. ¿Qué efectos, consecuencias y cambios puedes observar en 
el futuro? ¿Qué ventajas y desventajas puede haber? ¿Serán los efectos los mismos 
para toda la gente?    

Hace 10 años, todos los parques y las zonas verdes de la ciudad fueron transformadas 
en aparcamientos. ¿Qué efectos, consecuencias y cambios puedes observar en el 
futuro? ¿Qué ventajas e inconvenientes habrá? ¿Serán las consecuencias las mismas 
para todos? 
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Escenarios para el alumnado de 11y 12 años: 
 
 
 

  

Debido a una crisis económica y una falta de dinero, hace diez años la Unión Europea 
decidió vender todas las reservas naturales que tenía. ¿Qué efectos, consecuencias y 
cambios observas en el futuro? ¿Qué ventajas e inconvenientes habrá? ¿Serán los 
efectos los mismos para todo el mundo?  

Hace diez años, el Gobierno decidió  prohibir el uso de los coches a no ser que lleven al 
menos a cuatro personas dentro. ¿Qué efectos, consecuencias y cambios observas en 
el futuro? ¿Qué ventajas e inconvenientes habrá? ¿Serán los efectos los mismos para 
todo el mundo?  

Hace diez años, el Gobierno decidió  que los supermercados y los agricultores y 
ganaderos no pueden tirar ningún tipo de comida a la basura, o tendrán que pagar 
multas muy altas. Deben inventarse estrategias alternativas para deshacerse de las 
sobras y el exceso de producción. ¿Qué efectos, consecuencias y cambios observas 
en el futuro? ¿Qué  ventajas e inconvenientes habrá? ¿Serán los efectos los mismos 
para todo el mundo?  
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Recursos y prácticas relacionadas (en varios idiomas) 
 
AT Archivo de buenas prácticas en educación para la ciudadanía: en esta base de datos en 

línea de  Zentrum polis, el profesorado hallará sugerencias, planes de estudio e ideas 
prácticas para   proyectos que pueden ser desarrollados en clase. Las fichas 
pueden ser organizadas por temas —uno de ellos es “educación para el desarrollo 
sostenible”— y niveles escolares. También incluye una  búsqueda por palabras clave. 
http://praxisboerse.politik-lernen.at 

 
AT Foro de educación medioambiental en Austria: esta organización ofrece apoyo educativo 

para el profesorado de la educación formal (escuela y universidad) y no formal (educación 
de posgrado y educación de adultos) en Austria. La sección Materiales En línea contiene 
diversas herramientas online, vídeos y ejercicios para hacer en clase en torno al tema de la 
educación para el desarrollo. www.umweltbildung.at  

 
PL Centro de la Educación para la Ciudadanía. Esta página incluye fichas de trabajo para la 

comunidad educativa en torno al tema de la educación para el desarrollo. 
http://globalna.ceo.org.pl  

 
COE Compasito: Manual de Educación para los Derechos Humanos para Niñas y Niños. Esta 

colección  de ejercicios probados y seleccionados en torno a la educación de Derechos 
Humanos está dirigida a los y las jóvenes e incluye materiales y actividades de derechos 
humanos y medio ambiente, así como de educación para el desarrollo sostenible, en inglés 
y alemán. www.eycb.coe.int/compasito | www.compasito-zmrb.ch  

 
COE Compass: Manual de Educación para los Derechos Humanos para Jóvenes. Esta 

colección de   ejercicios está dirigida a los y las jóvenes. Incluye materiales y 
actividades sobre derechos humanos y medio ambiente, y educación para el desarrollo 
sostenible, en inglés, francés y alemán. www.eycb.coe.int/Compass/en/contents.html | 
www.kompass.humanrights.ch.  

 
COE Consejo de Europa / Centro Norte-Sur. Esta página ofrece materiales educativos sobre 

educación global. http://nscglobaleducation.org/  
 
PL Dom Spotkańim. Angelusa Silesiusa. Materiales y escenarios para clases con alumnado 

preescolar e infantil. www.eduglob.silesius.org.pl 
 
PL Fundación Partners Poland. En esta página, el profesorado puede acceder a planes de 

clase sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. www.makutanojunction.org/pl 
 
PL Acción Humanitaria Polaca. Esta página ofrece material educativo sobre el desarrollo 

sostenible. www.pah.org.pl 
 
PL Red Verde Polaca. Una página con materiales e información educativa.  
 http://globalnepoludnie.pl/Edukacja-globalna 
 
DE Educación para el Desarrollo Sostenible. Esta plataforma contiene lecturas de fondo, así 

como  materiales de enseñanza y aprendizaje para todos los niveles escolares. www.bne-
portal.de. 

 
DE Leuchtpol ofrece varios proyectos y materiales de aprendizaje sobre el clima y el desarrollo 
  sostenible. www.leuchtpol.de 

http://praxisboerse.politik-lernen.at/
http://www.umweltbildung.at/
http://globalna.ceo.org.pl/
http://www.eycb.coe.int/compasito/
http://www.compasito-zmrb.ch/
http://www.eycb.coe.int/Compass/en/contents.html
http://www.kompass.humanrights.ch/
http://nscglobaleducation.org/
http://www.eduglob.silesius.org.pl/
http://www.makutanojunction.org/pl
http://www.pah.org.pl/
http://globalnepoludnie.pl/Edukacja-globalna
http://www.bne-portal.de/
http://www.bne-portal.de/
http://www.leuchtpol.de/
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UNESCO Educación para el Desarrollo Sostenible — Buenas Prácticas en la Primera 
Infancia. Una colección de programas, proyectos y experiencias de todo el mundo, editada por la 
UNESCO.  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413e.pdf. 
 
UNESCO Buenas prácticas educativas para el Desarrollo Sostenible en Europa y 

Norteamérica. Este documento de la UNESCO ofrece ejemplos de buenas prácticas 
en la educación para el  desarrollo sostenible en 40 países.  

  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001533/153319e.pdf 
 
UNESCO La contribución de la educación en la primera infancia a una sociedad sostenible. 

Este  manual, editado por la UNESCO, contiene reflexiones y recomendaciones 
de científicos y especialistas en torno a este tema.  

  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf 
  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002174/217413e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001533/153319e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf
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MÓDULO SOBRE SOLIDARIDAD 
 

DEFINICIÓN 

Todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos. La solidaridad significa 
unidad o acuerdo de sentimiento o de acción, y mostrarse un apoyo mutuo. Todos los hombres y 
mujeres desde el nacimiento tenemos el mérito de ser humanos, aunque las cualidades sean 
diferentes, ninguna es tan importante como para pensar que unos son más que otros. Todos y 
todas merecemos lo mismo, tenemos los mismos derechos, deberes y responsabilidades como 
seres humanos. 
Todas las personas necesitamos a las demás a lo largo de nuestras vidas, no sólo cuando somos 
jóvenes o envejecemos. Tenemos necesidades que quisiéramos solucionar con ayuda de los 
demás. Esta relación de ayuda y colaboración mutua entre los seres humanos conlleva el 
reconocimiento de las otras personas como importantes e iguales y las mantiene unidas en 
momentos difíciles. Ese deseo de ayudar a las demás personas, ese sentimiento de que tenemos 
de preocuparnos por quienes vemos que lo necesitan, se llama solidaridad y es uno de los valores 
humanos por excelencia. 
La solidaridad es un valor contrario al egoísmo. Es conocer y compartir las necesidades de las 
demás personas con ánimo de buscar soluciones. También solemos mostrar nuestra solidaridad 
con nuestra familia, amistades, compañeros y compañeras, etc. Pero igualmente podemos 
mostrarnos solidarios con personas desconocidas, como hacemos cuando cedemos el asiento del 
autobús a una persona mayor, ayudamos a cruzar la calle a un invidente, prestamos nuestra 
atención a un compañero o compañera a la que le cuesta aprenderse un texto, ayudamos a 
superar algún obstáculo a un compañero o compañera en silla de ruedas o muletas o nos 
indignamos con las actitudes racistas o machistas. 
Además de mostrar la solidaridad de forma individual y particular, podemos mostrarla de forma 
colectiva a través de instituciones locales, nacionales o internacionales que intervienen con 
personas o colectivos en situaciones económicas o sociales muy desfavorables: pobreza, 
catástrofes naturales, etc. Cuando hay crisis humanitarias, a menudo sus víctimas tienen una 
única esperanza de superviviencia: que otros países, los que tienen medios, acudan en su ayuda. 
A esto se le llama solidaridad internacional. 
En cualquiera de sus formas, la solidaridad nos hará sentirnos mejores personas y más felices. 
Para ser personas solidarias tenemos que pensar en tratar a las demás como nos gustaría que 
nos tratasen si estuviéramos en esa situación difícil y también debemos cuidarnos a nosotros/as 
mismos/as para poder ayudar al resto. 
La solidaridad, además de ser un derecho, es también un deber, una responsabilidad común que 
debemos sentir por luchar por un mundo mejor y más justo. Y todo el mundo puede y debe 
participar en esa lucha. 
(fuente: Proyecto Cives, Libros de Educación para la Ciudadanía de Primaria y ESO) 
 

LA SOLIDARIDAD EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS 
La Unión Europea está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las 
minorías. Esos valores, que se enuncian en el artículo I-2, son comunes a los Estados miembros. 
Además, las sociedades de los Estados miembros se caracterizan por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos 
valores desempeñan un papel importante, sobre todo en dos casos concretos. En primer lugar, el 
respeto de esos valores es una condición previa para la adhesión de un nuevo Estado miembro a 
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la Unión, según el procedimiento enunciado en el artículo I-58. En segundo lugar, la violación de 
esos valores puede dar lugar a la suspensión de determinados derechos derivados de la 
pertenencia de un Estado miembro a la Unión (artículo I-59). 
Cláusula de solidaridad 
La cláusula de solidaridad fue introducida por el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. En 2014, la UE adoptó una Decisión para establecer las normas y procedimientos 
del funcionamiento esta cláusula que garantiza que todas las partes implicadas trabajen 
conjuntamente a escala nacional y de la UE para responder con rapidez, eficacia y de un modo 
consecuente en caso de atentado terrorista o catástrofe natural o de origen humano. 
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó para intervenir en caso de 
catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones siniestradas de 
Europa. Se creó como respuesta a las grandes inundaciones del verano de 2002 en Europa 
central. Desde entonces, se ha utilizado en 70 catástrofes de muy diversos tipos, como 
inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías. Se ha ayudado a 24 países 
europeos con más de 3.700 millones de euros 
 

ACTIVIDAD 

SOLIDARIDAD: ENTENDIENDO A LOS DEMÁS9 

Duración: 1 hora 
Objetivos: 
• Desafiar puntos de vista y opiniones de los participantes sobre el racismo, el antisemitismo, la 
xenofobia y la intolerancia. 
• Fomentar la auto-conciencia de los y las participantes de la función que desempeñan como 
miembros de la sociedad. 
• Lograr que los y las participantes a compartan sus pensamientos y opiniones. 
• Extraer y reconocer las diferentes maneras de pensar en el grupo. 
• Romper las barreras de comunicación y animar a todos a expresar su opinión. 
• Hacer que los participantes sean conscientes de la rapidez con que a veces tenemos que llegar 
a una decisión y luego la ferocidad con que en ocasiones se tiende a defenderla o la incapaz de 
aceptar el punto de vista de otros. 
• Incrementar el sentido de la responsabilidad de las acciones personales de cada uno. 
 
Edad: A partir de los 10 años (grupos de 10 a 40 niños y niñas). 
 
Tamaño del grupo: 10 a 40 personas 
 
Preparación 
• Pizarra vileda (o de papel) y rotuladores. También se puede usar un retroproyector 
• Una lista de afirmaciones que escribiremos en la pizarra. 
 
Instrucciones 
Ejemplos de promoción de la solidaridad 

 Nuestro ejemplo. Mostrando cómo somos solidarios con nuestra propia familia y amigos, 

pero también con los vecinos a través de la ayuda, la colaboración o compartiendo con 

ellos. 

                                                 
9
 Adaptación del juego ΨΛ5ƽƴŘŜ te colocas? Todos iguales, todos diferentes. Paquete educativo del Centro de Jueventud Europea.  

1995, p.178-180. http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/docs/All_different_all_equal.pdf 
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 Dialogar con las y los más pequeños y hablarles de las buenas conductas y las que no lo 

son tanto, de lo que se puede hacer para ayudar, colaborar o cooperar. Y luchando, de 

este modo, contra gestos o actitudes negativas o egoístas. 

 Mostrarles fotos, vídeos o músicas que reflejen costumbres, actividades, vestimentas, 

animales o monumentos de otros países…, con lo que les ayudaremos a que conozcan lo 

que hay más allá del entorno en el que viven.   

 Las películas que transmiten valores pueden ser un gran recurso. Con ellas, los pequeños 

no solo pasarán un buen rato sino que también podrán aprender valores a través de las 

historias contadas. Te animamos a ver esta recopilación de películas que transmiten 

valores, agrupadas según las edades de los niños y niñas. 

 Mostrarles el ejemplo positivo de personas solidarias y lo que están logrando con su labor. 

Una idea es hablarles de los Embajadores de Buena Voluntad de distintas ONG. 

 

Pasos a seguir 
1. Explica al alumnado que imaginen que en un lado del aula hay un signo negativo (-) y que en el 
lado opuesto hay un signo positivo (+). 
2. Explica que el profesor o profesora va a dar lectura a las siguientes afirmaciones y que aquellos 
que están en desacuerdo con la frase debe moverse a un lado de la habitación con el signo 
menos. Aquellos que están de acuerdo deben moverse a un lado con el signo más. Los que no 
tienen opinión o que están indecisos deben permanecer en el centro, pero no serán capaces de 
hablar. 
3. Lectura de la primera afirmación. 
4. Una vez que todo el mundo está posicionado en su lugar elegido, invitar al alumnado 
posicionado en alguno de los extremos a que expliques al resto porqué escogieron esa posición. 
Deben tratar de convencer al resto del grupo que tienen la razón y, por tanto, que los demás 
deben unirse a ellos. 
5. Dejar entre 5-8 minutos para este intercambio. 
6. Cuando todo el mundo ha hablado invitar a cualquier persona que desee cambiar su posición a 
que lo haga. Entonces se cede el escenario a quienes se encuentran en un ‘mar de dudas’. 
7. Repetir el proceso con una segunda declaración. 
8. Una vez que todas las afirmaciones se han discutido ir de inmediato a la evaluación. 
 
Evaluación  
9. Comenzar haciendo las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo se sintieron durante el ejercicio? 
• ¿Fue difícil elegir? ¿Por qué? 
• ¿Qué tipo de argumentos se utilizaron, los basados en hechos o los basado que apelaban a las 
emociones? 
• ¿Cuáles fueron más eficaces? 
• ¿Hay comparaciones entre lo que la gente hizo y dijo durante este ejercicio y la realidad? 
• ¿Son las afirmaciones válidas? 
• ¿Fue útil el ejercicio? 
 
Consejos para el facilitador o facilitadora 
Con el fin de facilitar la participación es aconsejable invitar a expresarse a aquellos alumnos y 
alumnas a que se muestran más callados a la hora de manifestar sus opiniones. De la misma 
manera, sugerir a aquellos que intervienen demasiado a menudo que esperen un poco. 
Las afirmaciones serán necesariamente polémicas. Es importante explicar esto al final de la 
evaluación. 
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En función del grupo, se puede desarrollar la discusión en varios puntos: 
• A pesar de su ambigüedad, también hay una cierta verdad en las declaraciones. Explicar el 
hecho de que en todas las comunicaciones, diferentes personas entienden las cosas diferentes a 
partir de la misma afirmación. También es normal que la gente piense de manera diferente y no se 
esté siempre de acuerdo. 
No hay necesariamente una actitud o posición correcta o incorrecta. Lo que es más importante es 
conocer y entender las razones que motivaron la posición. 
• Intentar extraer las conexiones con la realidad de la vida cotidiana. A menudo pensamos sólo 
desde uno de los lados de un problema. También ocurre que a veces se nos pide que apoyemos 
una cuestión, pero no siempre se nos da la oportunidad de pensar profundamente acerca de por 
qué debemos hacerlo. 
• Se puede puede pedir al grupo que considere cómo afecta esto a la democracia. 
• ¿Cuánto escuchamos realmente los argumentos de otras personas? ¿Somos capaces de 
explicar de forma clara nuestras posiciones? Cuanto más vago sea el razonamiento, más 
posibilidades existen que resulte ambiguo y por lo tanto, malinterpretado.  
• ¿Qué grado de consistencia tienen nuestras opiniones e ideas? 
 
Sugerencias para el seguimiento 
No siempre es fácil ponerse de pie y ser tenido/a en cuenta, a veces es peligroso hacerlo. Pero  
no hay que sentirse solo, hay otras personas que están trabajando por un mundo mejor. Siempre 
hay algo que puede hacer. Iniciar una lluvia de ideas de las cosas que puede hacer para mejorar 
la vida de las minorías en su comunidad y para apoyar los derechos humanos en su propio país y 
en el extranjero y decidir tomar alguna acción por pequeña que pueda parecer. 
De forma alternativa, se podría pensar un poco acerca de por qué le cuesta tanto a la gente 
hacerse oír. ¿Quién tiene el poder, y por qué no escucha? 
 
Ejemplos de afirmaciones que se pueden utilizar:  

“Los inmigrantes se llevan las casas y 
los trabajos” 

“Uno debe ser rico para poder dar” 

“El amor puede solucionar cualquier 
problema” 

“Las personas extranjeras son útiles” 

“Comparte de forma equitativa” “No dar nada es mejor que dar 
cualquier cosa” 

 
 

RECURSOS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 
COE All equal, all different: 
www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/docs/All_different_all_equal.pdf 
 
 
AT  Archivo de buenas prácticas de Educación para la Ciudadanía: Base de datos donde el 
profesorado puede encontrar sugerencias, lecciones, ideas prácticas que pueden ser 
desarrolladas en el aula.  
http://praxisboerse.politik-lernen.at 
 
  
AT          Enciclopedia de Política para Jóvenes: Enciclopedia online iniciada por el Ministerio 
Federal de Educación que contiene más de 600 palabras clave sobre política, economía, políticas 

http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/docs/All_different_all_equal.pdf
http://praxisboerse.politik-lernen.at/
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europeas e internacionales. Entre los temas está la solidaridad, tratada con lenguaje asequible 
para Jóvenes.   
www.politik-lexikon.at 
 
ACES 
Academy of Central European Schools: Centro de recursos (en inglés) que ofrece actividades y 
ejercicios sobre un amplio abanico de temas entre los que está la Solidaridad. www.aces.or.at 
 
ESP    Un archivo con actividades pensadas para que el profesorado o profesionales de la 
educación  puedan trabajar la solidaridad a través de propuestas entretenidas y participativas. 
Para nuestro target (8-12) se pueden encontrar actividades en las páginas 29, 102, 121, 125, 139, 
154, 158 
http://www.ub.edu/valors/Estilos%20UB/Articlesdinternet/Ed.%20per%20a%20l'%C3%88tica%20i
%20la%20Solidaritat/Actividades%20para%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20solidaridad,%2
0HEGOA.pdf 
 
ESP  Un conjunto de actividades propuestas por diferentes organizaciones y entidades para 
desarrollar en pensamiento crítico y trabajar la solidaridad en clase. http://www.ticambia.org/guia-
de-recursos/recursos?id_linea=0&id_tipo_recurso=0&id_destinatario=1&limit_start=10 
 

AI         Amnesty International Ofrece un compendio de materiales para estudiantes y profesorado 
de Primaria en materia de Derechos Humanos. https://www.amnesty.org.uk/primary-schools-
education-resources    
 
UK            Equality and Human Rights Commission materiales para estudiantes y profesorado de 
Primaria en materia de Derechos Humanos. http://www.equalityhumanrights.com/private-and-
public-sector-guidance/education-providers/secondary-education-resources/resource-
toolkit/lesson-plan-ideas/lesson-8-what-are-human-rights  
 
UK            Teaching for Solidarity Una web dedicada a la solidaridad con materiales, lecciones, 
casos de estudio y otros materiales. http://teachingforsolidarity.com/projects/vision-and-values/ . 
 
 
AUS        Cáritas Australia es una organización católica con materiales descargables sobre 
solidaridad. http://www.caritas.org.au/learn/catholic-social-teaching/educational-toolkit/middle-
primary-resources/solidarity   

 

http://www.politik-lexikon.at/
http://www.aces.or.at/
http://www.ub.edu/valors/Estilos%20UB/Articlesdinternet/Ed.%20per%20a%20l%27%C3%88tica%20i%20la%20Solidaritat/Actividades%20para%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20solidaridad,%20HEGOA.pdf
http://www.ub.edu/valors/Estilos%20UB/Articlesdinternet/Ed.%20per%20a%20l%27%C3%88tica%20i%20la%20Solidaritat/Actividades%20para%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20solidaridad,%20HEGOA.pdf
http://www.ub.edu/valors/Estilos%20UB/Articlesdinternet/Ed.%20per%20a%20l%27%C3%88tica%20i%20la%20Solidaritat/Actividades%20para%20educaci%C3%B3n%20de%20la%20solidaridad,%20HEGOA.pdf
http://www.ticambia.org/guia-de-recursos/recursos?id_linea=0&id_tipo_recurso=0&id_destinatario=1&limit_start=10
http://www.ticambia.org/guia-de-recursos/recursos?id_linea=0&id_tipo_recurso=0&id_destinatario=1&limit_start=10
https://www.amnesty.org.uk/primary-schools-education-resources
https://www.amnesty.org.uk/primary-schools-education-resources
https://www.amnesty.org.uk/primary-schools-education-resources
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/education-providers/secondary-education-resources/resource-toolkit/lesson-plan-ideas/lesson-8-what-are-human-rights
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/education-providers/secondary-education-resources/resource-toolkit/lesson-plan-ideas/lesson-8-what-are-human-rights
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/education-providers/secondary-education-resources/resource-toolkit/lesson-plan-ideas/lesson-8-what-are-human-rights
http://teachingforsolidarity.com/projects/vision-and-values/
http://www.caritas.org.au/learn/catholic-social-teaching/educational-toolkit/middle-primary-resources/solidarity
http://www.caritas.org.au/learn/catholic-social-teaching/educational-toolkit/middle-primary-resources/solidarity

