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Grado de innovación y creatividad tanto en el enfoque metodológico, como en el impulso al dominio de 
la tecnología actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despliegue: 
Extensión de la implantación y sostenibilidad en el tiempo. 
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Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores para medir el éxito de la iniciativa 
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Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- VIDEO PRESENTACIÓN (2 minutos) 
 
 Enlace  

 Archivo adjunto en correo electrónico 

 Cd / Pendrive 
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	Relevancia para la mejora de la docencia  y la organización yo la eficiencia de la gestión de la UNED: Recientemente, varios informes internacionales abordan el desafío de la innovacion en la educación superior. A modo de ejemplo, el  Informe Horizon de 2019 (EDUCAUSE Learning Initiative, 2019) destaca la necesidad de rediseñar los espacios de aprendizaje,en los que la tecnología es un factor decisivo. Además, también es preciso favorecer metodologías capaces de crear experiencias prácticas reales donde los y las estudiantes aporten y construyan conocimiento, a la vez que desarrollan competencias genéricas y específicas como futuros profesionales. De este modo, se incorpora el aprendizaje a entornos reales a la vez que se favorece una cultura cívica, en línea con lo que propone la Comisión Europea en su "Agenda renovada para la educación superior", en la que alienta las 'universidades cívicas' (COM/2017/0247final). Los proyectos de aprendizaje-servicio (ApS) integran estas y otras características para el beneficio de los estudiantes, la innovación docente. Se trata de proyectos que aunan, de forma innovadora, los contenidos y el desarrollo de competencias de una asignatura y/o titulación con una intencionalidad solidaria y de compromiso cívico. Además, en la UNED esta metodología se desarrolla en un entorno virtual, por lo que, lo que favorece docencia y aprendizajes online en colacoración entre estudiantes, docentes y entidades sociales, clave para el éxito de proyectos de aprendizaje-servicio. Estas son, justamente, las razones por las que los docentes encaramos este tipo de proyectos: de un lado, el compromiso continuo de mejorar la docencia encontrando y experimentando metodologías actuales e innovadoras de manera que permitan acercar contenidos y competencias a situaciones reales y prácticas, de forma motivadora para los estudiantes. Y, por otro lado, el compromiso con un desarrollo educativo integral del estudiante, atendiendo también a  las competencias éticas y cívicas, presentes también en nuestro mapa de competencias, pero más difíciles de abordar en ambientes virtuales de aprendizaje. Concretamente, nuestro proyecto de aprendizaje-servicio consiste en facilitar un intercambio virtual, a través de entrevistas en linea, entre estudiantes de la UNED y estudiantes de diferentes universidades africanas. Los primeros desarrollan diversos aprendizajes en relación al compromiso cívico y la ciudadanía global; mientras que los segundos, que carecen de recursos pedagógicos y económicos necesarios, desarrollan su competencia oral en español como segunda lengua, hablando y practicando el castellano con estudiantes de la UNED.   
	la tecnología actual: Actualmente, tanto declaraciones políticas como la doctrina pedagógica sostiene que las universidades tienen frente a sí dos retos ineludibles. De un lado, que todas sus actuaciones sigan un enfoque de responsabilidad social, conforme a los Objetivos del Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por la Agenda 2030. Por otro, específicamente, que los estudiantes sean capaces de comunicar, producir, difundir y, a la vez, comprender los diferentes lenguajes y discursos que se desprenden de la web 2.0 y 3.0. Se trata de formar excelentes profesionales y comprometidos ciudadanos, algo a lo que el Grupo de Innovación COETIC responde mediante la puesta en marcha de este Proyecto de aprendizaje servicio-virtual denominado 'Español en vivo'. Si nos detenemos en la bibliografía reciente o realizamos una búsqueda sobre esta metodología, nos encontramos con que los proyectos de ApS son mayoritariamente presenciales y centrados en comunidades locales. Sin embargo, la novedad del Proyecto 'Español en vivo', y su aportación a la Universidad, consiste en impulsar un proyecto de ApS que pretende trascender el localismo y la presencialidad mediante un uso inmersivo de tecnologías digitales. Se trata,  como lo denominan algunos autores, de un tipo de “aprendizaje-servicio extremo” (Waldner, McGorry & Widener, 2012; Yusof, Azean Atan, Harun &  Doulatabadi, 2019) dado que tanto los aprendizajes como el servicio se desarrollan enteramente en el ciberespacio (inmersión tecnológica).Por tanto, como respuesta a los desafíos indicados, nuestra experiencia se centra en el desarrollo del aprendizaje-servicio impulsando concretamente la modalidad virtual (ApSv). El aporte clave consiste en favorecer el protagonismo del estudiante, cerrando la brecha entre el aprendizaje que se genera en nuestras aulas virtuales y su aplicación al mundo real. Es decir, atiende, de forma eficaz, necesidades de un grupo determinado, a la vez que se integra en la planificación de los contenidos de una asignatura. De esta forma, siguiendo a Bringle & Hatcher (1999) este Proyecto responde a:• una relación directa con los contenidos de una o varias asignaturas;• un diseño pedagógico que responde a una necesidad, un problema, o un interés de una comunidad;• una participación activa e implicada de los estudiantes y de la comunidad a la que se dirige;• y una práctica colaborativa y reflexiva.  La apuesta novedosa del grupo ha sido, justamente, la de “virtualizar” los proyectos de ApS de manera que pudieran transitar de lo presencial a lo virtual y de lo local a lo global, gracias al uso inmersivo de las tecnologías. De esta manera, además, los estudiantes experimentan que las tecnologías no sólo tienen que ver con el estudio, el trabajo o el ocio, sino que pueden tener también una intencionalidad solidaria y de compromiso cívico.
	Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno:  La sencillez del planteamiento que tiene el proyecto 'Español en vivo' es, a la vez, la clave de su éxito.  Su objetivo es la mejora de la competencia oral en castellano, como segunda lengua de los estudiantes africanos, a la vez que se desarrolla el compromiso cívico vinculado al diálogo intercultural y la ciudadanía global de los alumnos y alumnas de ambas regiones. Es importante destacar que el proyecto no pretende diferenciar entre “dadores” y “receptores”, sino que ambos grupos de estudiantes se sitúan en el mismo plano de actividad y responsabilidad. El éxito del proyecto no podría lograrse sin el trabajo en red entre diversos colaboradores externos, pertenecientes a las Universidades africanas con las que colaboramos. Desde su origen, el proyecto se inicio como una colaboración entre estudiantes de la UNED y de la Escuela Normal de Porto Novo (Benin). Por tanto, la primera institución en colaborar con nosotros fue esta Universidad de Benín a través de una profesora española que impartía allí clases de español, Mary Luz García. Fue ella la que nos manifestó el bajo nivel de logro en la competencia oral del español de estos estudiantes africanos al no disponer de los medios necesarios para poder hablar con nativos de este idioma. Y fue ella la que inició con nosotros este Proyecto coordinando a los grupos de estudiantes africanos de su Universidad. En la actualidad, desde la UNED, participan estudiantes de la Facultad de Educación y de la ETSI de Informática de la UNED. Y, en el caso de las universidades africanas, el Ecole Normale Supérieure de la Universidad de Porto Novo y la Universidad de Abomey-Calavi, ambas en Benín; la Strathmore University en Nairobi (Kenia) y la Dschang University de Dschang (Camerún). Todas ellas con titulaciones dirigidas a la formación de profesores de español o en las que los estudiantes cursan el castellano como segunda lengua. 
	Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento: Podemos decir que el trabajo colaborativo se desarrolla de forma “espiral”. La colaboración se inicia entre los propios profesores para pasar luego a los grupos de estudiantes. En primer lugar, los profesores implicados por parte de la UNED trabajamos en equipo para que los estudiantes, independientemente de la asignatura que cursan, reciban la misma información sobre el proyecto, sus objetivos y los recursos con los que cuentan. A su vez, nos coordinamos con los profesores de las Universidades africanas para coordinar la interacción con sus grupos, teniendo en cuenta los calendarios académicos. de ambas instituiciones De este modo, se gestiona la movilidad virtual de estos estudiantes. Por su parte, los estudiantes comparten, en las asignaturas que cursan, un foro específico del proyecto donde pueden compartir sus expectativas, motivaciones, a la vez que proponen aspectos más concretos como las preguntas para las entrevistas semiestructuradas que van a realizar a partir del temario de la asignatura o el tipo de recursos más adecuado para desarrollarlas (Skype, Hangout, Whatsapp, etc.). De esta forma pueden preparar de forma colaborativa, a través del Aula Virtual de la asignatura, los guiones de trabajo.De la otra parte, una vez que cada estudiante español tiene asignado su grupo de estudiantes africanos (entre 4 y 5 estudiantes; en algún caso han sido más pero sólo de forma extraordinaria) y ya tiene elaborado el guión para la entrevista, contacta con su grupo interlocutor para trabajarlo conjuntamente, buscar información adicional en caso de que sea necesario, etc.. De esta forma, también los estudiantes africanos trabajan y preparan las entrevistas de manera colaborativa. Los guiones sirven de pauta para dirigir la conversación online, siempre abierta a la dinámica del momento y los intereses de ambos, españoles y africanos. Para los africanos lo importante es tener la posibilidad de practicar su español con nativos. Valoran mucho hablar con pares, escuchar un modo de conversar cotidiano (no académico), tener la posibilidad de plantear preguntas que les interesa sobre España, los diversos acentos de la geografía española, etc. Son los propios estudiantes españoles y africanos los que se organizan mediante diversas app (whatsapp, por ejemplo) para organizar, coordinar y regular el trabajo y las reuniones para las entrevistas. En mucho casos, ambos grupos tienen que ir resolviendo diversos problemas para poder conectarse, entre los que destacan los tecnológicos derivados de las bajas posibilidades de conectividad, de ausencia de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes africanos e, incluso, políticos (p.e., el cierre de la universidad por huelga). El profesorado no interviene en este proceso, salvo situaciones en las que no se logra, por cualquier motivo, contactar (p.e., a raíz de situaciones políticas sobrevenidas, como fue el caso de la universidad de Costa de Marfil, con la que, finalmente, no se continuo el proyecto).Como elemento de reflexión y también de evaluación, al finalizar esta actividad y para valorar la consecución de los objetivos del proyecto entregan un Cuaderno de Campo Intercultural en el que recogen notas y evidencias a lo largo del proyecto y reflexionan sobre los aprendizajes adquiridos y la experiencia vivida. 
	Indicadores para medir el éxito de la iniciativa: Establecemos algunos indicadores de éxito de tipo cuantitativo, como son la participación y la permanencia de los estudiantes. En nuestro caso, el proyecto se desarrolla sin pausa desde el curso 2016/17 (incluso durante el curso 2018/19 que no hubo convocatoria de PID). Concretamente, durante el curso 2017/18 han participado 30 estudiantes de la UNED y unos 120 estudiantes de las Universidades africanas; mientras que en el curso 2018/19, participaron 24 estudiantes de la UNED cubriendo las necesidades de practicar el castellano de 78 estudiantes africanos. En total podemos hablar de casi 100 estudiantes de la UNED que desde inicio han ayudado a unos 300 compañeros de universidades africanas a mejorar su castellano. La ratio propuesta para las entrevistas es: 1 (estudiante UNED) a 4/5  (estudiantes africanos). De esta manera se salvaguarda tanto orientación temática de las entrevistas como el trabajo en grupo de los estudiantes africanos. Otro indicador de éxito objetivo es el reconocimiento de la innovación que representa el proyecto en el panorama universitario español. Se trata de un proyecto que ha cosechado dos premios competitivos en los tres cursos que lleva de implantación. Uno, el reconocimiento fue el “Primer premio en buenas prácticas en transferencia de conocimientos”, otorgado por Medicus Mundi y la Facultad Padre Ossó (Oviedo) en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación durante el pasado curso 2018/19  al grupo COETIC por el proyecto “Español en vivo” (https://bit.ly/2ZfTKab). otro, el premio RAGALO (categoría: ciudadanía crítica global) otorgado por la Universidad de Valencia a un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación (UNED) que participaron en el proyecto durante el curso 2017/18 (https://bit.ly/2z6SfAr). De esta manera la UNED se sitúa en vanguardia en el desarrollo de la metodología del aprendizaje-servicio, liderando, además, la modalidad virtual en esta metodología. Por otra parte, si atendemos a los aspectos más cualitativos del proyecto destacamos la implicación de los estudiantes tanto de la UNED, como de las universidades africanas. En esta dirección apuntamos como indicadores para medir el éxito los propios resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias logrados con el proyecto. Entre los resultados cabe destacar, como es obvio, la mejora de la comunicación oral en español y, en especial, valoran esta vía para practicarlo. Ahora, otorgan más relevancia para su formación a los objetivos relacionados con el compromiso cívico y al diálogo intercultural, tanto desde una perspectiva de su formación académica, como para el desarrollo de sus competencias profesionales. En palabras de los estudiantes, este proyecto les ha abierto una ventana al mundo, y han podido experimentar personalmente como llegar a otras culturas a través de las tecnologías, como colaborar con otros en el logro de unos objetivos a través de la red. Junto a los resultados académicos también destaca la satisfacción de los estudiantes participantes y los profesores. Un indicador claro es el aumento progresivo del numero de Universidades implicadas y de profesores participantes tanto de la UNED como de las Universidades africanas. En este punto, tanto los estudiantes africanos como los españoles manifiestan una alta satisfacción de su participación. Valoran mucho haber tenido esta oportunidad y haber vivenciado las enormes posibilidades que ofrece la red para contactar y trabajar con otros colegas, además de conocer otras realidades. Todos ellos coinciden en que les ha abierto nuevas perspectivas en su modo de entender la educación y, en especial, las diferentes culturas.
	Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados: El aprendizaje-servicio es una metodología ampliamente contrastada en las Universidades españolas y de otras áreas geográficas. Desde la experiencia realizada, y apoyados también por la práctica desarrollada por otras Universidades, tanto la modalidad presencial como la virtual constituye una estrategia apropiada que puede generalizarse perfectamente en cualquier asignatura o titulación de la UNED, desde materias más convencionales a las prácticas curriculares y los trabajos fin de titulación (TFG/TFM). Además, junto con el entorno virtual en el que estamos trabajando esta metodología, otra vía de implementación es a través de los Centros Asociados, amplificando sus efectos pedagógicos mediante la sinergia entre equipos docentes de la sede central y aquellos centros asociados que estén dispuestos a implementarla. Para los centros asociados supondría un valor añadido a las actividades docentes que realizan, facilitando una mayor conexión con el territorio y los grupos y colectivos que lo componen.Consideramos que la modalidad virtual  podría  desarrollarse como una metodología propia y particular de nuestra universidad y ser pioneros ante otras universidades virtuales y no virtuales, ya que el ApSv posibilita ampliar la oferta de ApS internacional a un gran número de estudiantes. Además constituye una metodología apropiada para el desarrollo de las competencias transversales contenidas en nuestro mapa de competencias, especialmente aquellas relacionadas con la ética y el compromiso cívico (siempre de más difícil desarrollo en entornos virtuales). Las claves para su diseño se apoyan en la movilidad virtual y en el diseño de acciones formativas en entornos virtuales. A través bien del equipo docente, de un profesor tutor, de un centro asociado, de un estudiante... conocer una realidad en la que se pueda intervenir bien para buscar una nueva mejora, para atender un problema, una necesidad. Una vez en contacto ambos grupos (equipo docente-estudiantes UNED y comunidad / grupo objeto del servicio), diseñar la acción de ApS apoyada y desarrollada en la red.Como se ha dicho en los puntos anteriores, el equipo de profesores es interdisciplinar lo que asegura ya, al menos, una generalización contrastada no sólo en titulaciones de Ciencias Sociales, como el caso de las que se imparten en la Facultad de Educación, sino también en titulaciones más técnicas como, por ejemplo, las impartidas por la ETSI de Informática. De igual forma, esta metodología también es adecuada para materias como las Prácticas Profesionales, experiencia ya  contrastada mediante la realización de Prácticas en este proyecto por alumnos del Máster U. Euro Latinoamericano de Educación Intercultural, además de los TFG y TFM. Destacamos, finalmente, su idoneidad en los estudios de formación de investigadores (ya experimentada en el Máster U en Investigación en Inteligencia Artificial de la UNED), donde la transferencia mutua de conocimiento entre sociedad y universidad resulta especialmente enriquecedora para ambas partes. En este sentido, cabe destacar también  la importancia dada por la Estrategia Española en I+D+I en Inteligencia Artificial de 2019, (ante la disrupción provocada por la aplicación masiva de esta tecnología y su potencial impacto en el avance social y económico), la urgencia de una "hibridación formativa" ciencia-tecnología-humanidades de los futuros profesionales, con énfasis en el compromiso ético.La inclusión de esta metodología dentro de las lineas estratégicas de la Universidad, con una línea específica dentro de la convocatoria de proyectos de innovación o la reciente creación de la Oficina de Aprendizaje-Servicio de la UNED constituyen una muestra de su potencial pedagógico tanto para las diferentes titulaciones de Grado y Posgrado que oferta la Universidad como para su desarrollo local por los Centros Asociados.*Referencias:Waldner, L., McGorry, S., y Widener, M. (2012). E-Service-Learning: the evolution of service learning to engage a growing     online student population. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 16(2), 123-150.Yusof, A., Azean, N., Harun, J., y Doulatabadi, M. (2019). Developing Students Graduate Attributes in Service Learning Project through Online Platform. [paper]. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Bangkok, Thailand. Recuperado de https://bit.ly/2GedMuNBringle, R., y Hatcher, J. (1999). Reflection in Service Learning: Making Meaning or Experience. Evaluation/Reflection, 23. Recuperado de https://bit.ly/2JzpoL1Informe Horizon. EDUCAUSE Learning Initiative (2019). Recuperado de https://bit.ly/2GQZv86
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