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PRESENTACIÓN DEL LIBRO. 
 

Voluntariado por y para el desarrollo local. 
 

El objetivo de este libro es impulsar el voluntariado Universitario. Para hacerlo se presentan un 

importante número de aportaciones tanto de investigadores universitarios, gestores de servicios 

universitarios de voluntariado, técnicos/as de voluntariado, gestores de ONG, así como de voluntarios y 

voluntarias. 

Esta publicación han sido posibles gracias al Convenio que se firmó en su día entre la Ciudad Autónoma 

de Ceuta, por iniciativa de la Consejería de Asuntos Sociales, y la Universidad de Granada. Como consta 

en ese acuerdo, la Universidad de Granada y de manera específica άUGR Solidariaέ se comprometió a la 

realización y difusión de actividades que favorecieran: 

- La formación de la comunidad de Ceuta en materia de voluntariado y desarrollo local.  

- El impulso de la realización de análisis rigurosos sobre los problemas del territorio y la sociedad 

ceutí, siendo de especial importancia los relacionados con la perspectiva de género, los 

interculturales, intergeneracionales y los relacionados con la discapacidad y la dependencia. 

- La dinamización de la Comunidad Universitaria de Ceuta para que se implicase, mediante 

actuaciones de voluntariado con las ONG y Asociaciones Solidarias con la realidad de Ceuta. 

- La promoción de actividades que condujeran a la difusión de las actuaciones y resultados de los 

proyectos de UGR Solidaria y de investigación sobre Ceuta, que se venían realizando desde la 

UGR. 

- Y finalmente el fomento de la sensibilización y formación de la población ceutí ante problemas 

y desajustes sociales relacionados con la perspectiva de género, la interculturalidad, las 

diferencias intergeneracionales y los relacionados con la discapacidad y la dependencia. 

 

Atendiendo a estos compromisos, una de las actividades centrales programadas fue la publicación de 

esta obra, cuyo objetivo fundamental, como se ha citado anteriormente, es impulsar el voluntariado 

universitario en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a fin de favorecer su desarrollo local sostenible. 

Para tratar de conseguir ese objetivo, se ha estructurado, en tres grandes bloques temáticos.  

En el primero se analizan las competencias académicas que trabajan los universitarios y universitarias 

cuando hacen voluntariado. Se recogen también, las características de algunos Servicios de 

Voluntariado españoles y extranjeros. Se muestran las posibilidades que tienen los universitarios de 

trabajar en ONG tras finalizar sus estudios de Grado. Finalmente, se ofrece el ejemplo del voluntariado 

que realiza el alumnado universitario senior de la UGR en Ceuta.  

En el segundo bloque, se pretendió avanzar en el conocimiento de las características del voluntariado 

de la UGR y de manera específica del voluntariado en el Campus Universitario de Ceuta. También se ha 

procurado profundizar en las características de los medios que disponen para hacerlo y se explica a la 

comunidad universitaria, qué harían si colaboraran con las principales ONG de la Ciudad Autónoma.  

En el tercer y último bloque se ha pretendido demostrar que existen mil oportunidades de hacer 

voluntariado cada día. Para conseguirlo, se presenta una exposición fotográfica que muestra algunos 



ejemplos de momentos cotidianos en los que podríamos encontrarnos cada uno de nosotros y en los 

que podríamos actuar, para ayudar a los más necesitados y/o colaborar en la solución de problemas de 

muy diverso tipo. Lo anterior se completa con la presentación de los resultados de la labor 

investigadora y de las experiencias de diversos voluntarios de UGR Solidara, en torno a algunos 

problemas que afectan a la Ciudad Autónoma. Varios videos, como el de ά/ƻǊŀȊƽƴ {ƻƭƛŘŀǊƛƻέ ȅ Ŝƭ ŘŜ 

ά¦Dw {ƻƭƛŘŀǊƛŀέΣ Ƨǳƴǘƻ ŀ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ǇƽǎǘŜǊŜǎΣ ǇǊŜǘŜƴŘŜƴ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴ Ŝƭ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ Ƴłǎ ǇǊŜŎƛǎƻ ŘŜ ǘŜƳŀǎ Ŝƴ 

los que podrían colaborar. 

Agradecemos a la Ciudad Autónoma de Ceuta y de manera especial a la Sra. Consejera de Servicios 

Sociales, Dña. Dunia Mohamed Mohand, el patrocinio de esta publicación. También a todas las 

personas que han participado de alguna manera para sea una realidad, a pesar de las dificultades que 

nos está generando la pandemia de la COVID 19. El voluntariado debe convertirse en un instrumento 

eficaz para combatirla y para avanzar en el anhelo del desarrollo local sostenible.  

 

Los coordinadores y los editores de la obra. 
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LOS OBJETIVOS DEL LIBRO : VOLUNTARIADO POR 

Y PARA EL DESARROLLO  LOCAL  SOSTENIBLE. 

 

Maroto Martos, Juan Carlos 

Pinos Navarrete, Aida. 

Director de UGR Solidaria y Voluntaria de la UGR Solidaria  

(Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR) 

 Solidaria@ugr.es  

 

Como consta en ese acuerdo la Universidad de Granada y de manera específica UGR Solidaria 

se comprometió a la realización y difusión de actividades que favorezcan: 

 

La formación de la comunidad de Ceuta en materia de voluntariado y desarrollo local. 

El impulso de la realización de análisis rigurosos sobre los problemas del territorio y la sociedad 

ceutí, siendo de especial importancia los relacionados con la perspectiva de género, los 

interculturales, intergeneracionales y los relacionados con la discapacidad y la dependencia. 

 

La dinamización de la Comunidad Universitaria de Ceuta para que se implique, mediante 

actuaciones de voluntariado con las ONG y Asociaciones Solidarias con la realidad de Ceuta, 

conociendo experiencias de otras ONG del territorio Español y/o Europeo, con características 

particulares. 

 

Promover actividades que conduzcan a la difusión de las actuaciones y resultados de los 

proyectos de UGR Solidaria y de investigación sobre Ceuta, que se vienen realizando desde la 

UGR 

 

Y finalmente el fomento de la sensibilización y formación de la población ceutí ante problemas 

y desajustes sociales relacionados con la perspectiva de género, la interculturalidad, las 

diferencias intergeneracionales y los relacionados con la discapacidad y la dependencia. 

 

Atendiendo a estos compromisos, una de las actividades centrales programadas para cumplirlos 

es esta obra que hemos querido nombrar como ñVoluntariado por y para el desarrollo local, que 

sintetiza perfectamente tanto el objetivo general del Convenio ñImpulsar el voluntariado 

mailto:Solidaria@ugr.es
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universitario en la Ciudad Aut·noma de Ceutaò, como los espec²ficos que se han detallado con 

anterioridad. 

 

Para hacer efectivos esos compromisos se diseñó este libro que contiene tres grandes bloques 

temáticos, cuya lógica ha sido:  

 

En el primero, tratar las competencias académicas que adquiere el estudiantado universitario 

cuando hace voluntariado. Mostrarles que el voluntariado es muy importante en las principales 

universidades del mundo, así como las posibilidades que tienen los universitarios para hacerlo 

en la Universidad de Granada a través del CICODE (Voluntariado internacional) y de UGR 

Solidaria (Voluntariado Local). Lo anterior se ha completado con el relato de una experiencia, a 

cargo del Presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, sobre la labor tan importante que tiene 

esta fundación en las especiales circunstancias por las que atravesamos con el COVID 19. Se ha 

completado su trabajo con un la concreción de las cuestiones centrales que nos ocupan y que se 

podrían sintetizan en las preguntas ¿qué necesitan las ONG de nosotros?, ¿qué formación tienen 

los técnicos que trabajan en el Banco?, Esta segunda cuestión tiene como fin, que toda la 

comunidad universitaria, sea consciente que una salida profesional de los egresados es trabajar 

en el denominado Tercer Sector y en concreto en ONG. Es decir se puede hacer voluntariado y 

se puede trabajar profesionalmente en ONG.  

 

Con lo anterior queremos que tengan una visión tanto teórica, como global/internacional del 

voluntariado, así como los medios que dispone la UGR para facilitar que se implique la 

comunidad universitaria con las ONG en la solución de los problemas que afectan a nuestra 

realidad a distintas escalas espaciales.  Finalizamos este primer bloque poniendo como ejemplo 

de voluntarias/os universitarios a nuestros mayores del Aula Permanente de Formación Abierta 

de la UGR. Dña. María Estrella, su presidenta nos ha presentado y cálido trabajo donde da luz a 

algunas actuaciones que han hecho los socios de AULACE que es la Asociación de estudiantado 

senior del Aula Permanente en Ceuta. . 

 

En el segundo bloque, se centra en las características del voluntariado de la UGR y de manera 

específica del voluntariado en el Campus Universitario de Ceuta. En este bloque se han 

seleccionado algunas investigaciones que tienen como finalidad facilitar el voluntariado de la 
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Comunidad Universitaria con las ONG de la Ciudad Autónoma, pero también del alumnado 

preuniversitario (nuestra maravillosa cantera).  

Se completa este bloque con los resultados de una experiencia derivada de la realización de un 

micro-proyecto financiado por UGR Solidaria que se centró en la barriada de El Príncipe de 

Ceuta y sobre un colectivo desfavorecido. Finaliza el bloque con los trabajos que han realizado 

para nosotros los gestores de las principales ONG de Ceuta, donde tratan de responder a las 

siguientes preguntas: ¿qué cosas concretas haríamos si nos animáramos a realizar voluntariado 

con cada una de ellas? 

 

El tercer bloque, lo hemos querido denominar ñHay mil oportunidades de hacer voluntariado 

cada día y favorecer el desarrollo local sostenibleò. Para demostrarlo, se presentan unas 

fotografías que tienen como objetivo incentivar el voluntariado presentando momentos 

cotidianos en los que podríamos estar cada uno de nosotros y en los que tendríamos la 

oportunidad de actuar, para ayudar a los más necesitados y/o colaborar en la solución de 

problemas de diverso tipo. 

 

Lo anterior se completará con presentación de resultados de la labor investigadora, en formato 

poster, realizados por diversos investigadores y voluntarios de UGR Solidara. Uno uno denuncia 

la violencia de género, otro presenta resultados de una experiencia de acogimiento familiar 

internacional. Le sigue otro cuyo objetivo es conseguir el fortalecimiento de la educación 

primaria en campamentos de refugiados saharauis. No falta uno que pretende incentivar el 

voluntariado ambiental en Ceuta.. También el voluntariado de verano. Dara a conocer el 

proyecto 12 meses 12 causas solidarias, el perfil del voluntariado en los tres campus y el del 

voluntariado en el Campus de Ceuta. 

 

Se finaliza este bloque y la obra con las conclusiones que hemos querido organizar de tal forma 

que den respuesta a las principales preguntas que nos sugiere la empresa de incentivar el 

voluntariado universitario para avanzar en el desarrollo local sostenible. 

Las preguntas son las siguientes: 

 

En el primer bloque temático: 

¿Qué competencias se trabajan cuando se hace voluntariado? 

¿Se puede hacer voluntariado internacional en la Universidad de Granada? 
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¿Qué hacen otros servicios de voluntariado de otros países y de otras universidades españolas? 

¿Qué te ofrece el servicio de voluntariado de la Universidad de Granada UGR Solidaria? 

¿Hacer voluntariado te abre posibilidades de laborales en ONG? 

¿Nuestros compañeros universitarios mayores hacen voluntariado? 

 

En el segundo bloque temático: 

¿Dónde están y que hacen las ONG de Ceuta?  

¿Puedo hacer este verano voluntariado? 

¿El estudiantado pre-universitario puede favorecer el desarrollo sostenible haciendo 

voluntariado? 

àQu® resultados ha tenido una investigaci·n que trata de integrar la barriada ñEl Pr²ncipeò en el 

contexto escolar? 

¿Qué harías si te animaras a hacer voluntariado con Cruz Roja, o con la Federación de Personas 

con Discapacidad Física de Ceuta, o con los Scouts Ceuta, o con Ceuta Sin plástico o con Agua 

de Coco? 

 

En el tercer bloque temático: 

¿En qué situaciones cotidianas podrías hacer voluntariado? Exposición fotográfica. 

¿Por qué hay que combatir la violencia de género? 

¿Puedes colaborar en el acogimiento familiar internacional? 

¿Puedes colaborar mejorando la educación primaria en los campamentos de Tinduf? 

¿Cuáles son algunos de los principales problemas ambientales de Ceuta y cómo podrías ayudar a 

solucionarlos? 

¿Puedes hacer voluntariado durante el verano? 

¿Conoces los principales días internacionales en que podrías hacer voluntariado? 

¿Conoces el perfil de los voluntarios universitarios de la UGR en los tres Campus? 

¿Recuerdas el perfil de los voluntarios universitarios de la UGR en el Campus de Ceuta? 

 

Finalmente trataremos de sintetizar las conclusiones generales que se derivan de las respuestas a 

esas preguntas, haremos una reflexión final, que irá especialmente dirigida a la comunidad 

universitaria del campus de Ceuta. 
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¿QUÉ COMPETENCIAS RECOGIDAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE GRADO 
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CUANDO PARTICIPAN EN  ACTIVIDADES DE VOLUN TARIADO?  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer qué tipo de competencias desarrollan los estudiantes de la 

Universidad de Granada que participan en actividades de voluntariado y cooperación, a la vez 

que analizar la contribución de dichas competencias a la construcción de un currículo 

complementario y de dimensión social. Para todo ello se ha tomado como fuente principal de 

estudio el catálogo de actividades con reconocimiento de créditos aprobado por el Consejo de 

Gobierno para cada curso académico; concretamente, la metodología empleada para la 

realización del trabajo se basa en un análisis de las competencias que aparecen vinculadas a las 

actividades solidarias y de cooperación en las que participa el estudiantado universitario de 

Grado, que se corresponden con las propias de las distintas titulaciones recogidas en sus 

correspondientes memorias de verificación. 

 

PALABRAS CLAVE  

Voluntariado, Cooperación, Estudios de Grado, Competencias, Currículo Complementario 

 

ABSTRACT  

The objective of this work is to know what kind of competencies students from the University of 

Granada develop who participate in volunteer and cooperation activities, at the same time as 

analysing the contribution of these competences to the construction of a complementary 

curriculum and a social dimension. For this purpose, the main source of study is the catalogue of 

activities with credit recognition approved by the Governing Council for each academic year; in 

particular, the methodology used to carry out the work is based on an analysis of the 

competences that appear to be linked to the solidarity and cooperation activities in which 

undergraduate university students participate, which correspond to those of the various degrees 

listed in their corresponding verification reports. 

KEYWORDS  

Voluntary work, Cooperation, Bachelor Degree Studies, Skills, Complementary Curriculum 
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1. àCUĆLES SON NUESTROS OBJETIVOS?  

El Espacio Europeo de Educación Superior ha enfatizado el interés por la formación de futuros 

profesionales como agentes de cambio social, no solo en lo referido a la creación y gestión de 

nuevo conocimiento, sino también al ejercicio de una ciudadanía que contribuya a una mayor 

cohesión social (Morales, Trianes y Casado, 2013, p. 96). En relación directa y estrecha con lo 

anterior no cabe duda, por tanto, que en el panorama actual de los estudios universitarios no 

puede negarse la importancia que se otorga a los sistemas de cualificación, sobre todo 

profesional, que deben orientar los estudios conducentes a la obtención de una titulación 

superior. No en vano, tal y como recoge el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001), una de las funciones 

de estas instituciones de ense¶anza superior ñal servicio de la sociedad, [ées] la preparaci·n 

para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 

m®todos cient²ficos y para la creaci·n art²sticaò (p. 49403). 

 

Esa cualificación, ya sea en un plano estrictamente profesional pero, igualmente, desde esa otra 

perspectiva que no solo atiende la formación científica, sino también la construcción de un 

currículo complementario basado en la dimensión ciudadana y el compromiso social, constituye 

un aspecto clave en los procesos de diseño inicial de los planes de estudio y, después, en los 

procedimientos que determinan el aseguramiento de la calidad asociado a ellos. Esta segunda 

perspectiva también se justifica en la citada Ley 6/2001, cuando concreta como otra de las 

funciones de ñla Universidad al servicio de la sociedad [é] la difusi·n, la valoraci·n y la 

transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo 

econ·micoò (p. 49403). Incluso, en el pre§mbulo de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 

89, de 13 de abril de 2007), se recoge que ñla acci·n de la universidad no debe limitarse a la 

transmisión del saber; debe generar opinión, demostrar su compromiso con el progreso social y 

ser un ejemplo para su entornoò (p. 16242). 

 

Aunque todavía hoy existen muchas dificultades para establecer unos determinados parámetros 

que sean capaces de articular un concepto más o menos consensuado de competencia, ésta, tanto 

en su vertiente académica como profesional, se ha convertido en un referente ineludible que 

orienta buena parte de las medidas aplicadas para el desempeño de forma efectiva de cualquier 

tarea.  
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La adquisición de competencias, entendidas como el conjunto de valores y actitudes, 

conocimientos o habilidades propias de un determinado perfil, se ha convertido en un factor 

clave para determinar el grado de eficiencia y calidad de cualquier profesional. Tanto es así que 

ha ocupado y está ocupando un protagonismo esencial en todos los procesos de planificación 

docente, desde el diseño de los títulos universitarios hasta las materias impartidas, pasando por 

las metodologías de enseñanza y los sistemas de evaluación.  

 

Todo ello no hace sino confirmar que se trata de un modelo de formación comprometido con la 

adquisición de las competencias que definen y caracterizan el perfil o los perfiles académico-

profesionales de las titulaciones de Grado, al tiempo que también sirve para medir la capacidad 

de adaptación y respuesta de los estudiantes ante los retos de la sociedad actual en la que tan 

importantes son los conocimientos como las competencias; y no únicamente las que son propias 

de una disciplina, sino aquellas otras que conectan con la formación en valores. De esta forma se 

materializa lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 

2007), que se¶ala c·mo ñla formaci·n en cualquier actividad profesional debe contribuir al 

conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios 

de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medio-ambiental, de 

accesibilidad universal y dise¶o para todos, y de fomento de la cultura de la pazò (p. 44038). 

 

A partir de todo lo anterior, los objetivos de nuestro trabajo han sido: 

1. Conocer qué actividades de voluntariado y cooperación realizan los estudiantes de la 

Universidad de Granada.  

2. Examinar qué tipo de competencias desarrollan los estudiantes de la Universidad de 

Granada que participan en actividades de voluntariado y cooperación. 

3. Analizar en qué medida dichas competencias contribuyen a la construcción de un 

currículo complementario y de dimensión social, que es tan importante en la formación 

del estudiantado.  

 

2. àCčMO HEMOS REALIZADO NUESTRO ESTUDIO?   

Para llevar a cabo nuestro estudio, el primer paso ha sido conocer qu® tipo de actividades 

realizan los estudiantes de la Universidad de Granada basadas en la acci·n solidaria y de 

cooperaci·n. Con independencia de otras iniciativas que puedan existir a distinto nivel, nos 
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hemos centrado en aqu®llas que forman parte del cat§logo de actividades para las que el Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Granada contempla el reconocimiento de cr®ditos en cada 

curso acad®mico.  

 

En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenaci·n de las 

ense¶anzas universitarias oficiales (BOE n¼m. 260, de 30 de octubre de 2007), en el art²culo 

12.8, sobre directrices para el dise¶o de t²tulos de Graduado, se indica lo siguiente: ñDe acuerdo 

con el art²culo 46.2.i) de la Ley Org§nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los 

estudiantes podr§n obtener reconocimiento acad®mico en cr®ditos por la participaci·n en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representaci·n estudiantil, solidarias y de 

cooperaci·n. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deber§ contemplar la posibilidad de que 

los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 cr®ditos sobre el total de dicho plan 

de estudios, por la participaci·n en las mencionadas actividadesò.   

 

En la Universidad de Granada, es la Normativa para la creaci·n, modificaci·n, suspensi·n 

temporal o definitiva y gesti·n de t²tulos de Grado, aprobada en sesi·n extraordinaria de 

Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015 (BOUGR n¼m. 96, de 28 de mayo de 2015) , la 

que establece que ñse podr§n reconocer hasta 12 cr®ditos por participaci·n en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representaci·n estudiantil, solidarias y de cooperaci·nò a 

trav®s de las solicitudes presentadas desde los departamentos, los centros, los institutos de 

investigaci·n y, en particular, el Centro de Iniciativas de Cooperaci·n al Desarrollo (CICODE) 

dependiente del Vicerrectorado de Internacionalizaci·n.  

 

Para cada curso acad®mico, a instancias del Vicerrectorado de Docencia, se abre un plazo para la 

presentaci·n de solicitudes de estas actividades, que son estudiadas y evaluadas en funci·n de su 

adecuaci·n a la normativa actual por los responsables de los Centros, Servicios o 

Vicerrectorados de la Universidad, quienes, una vez validadas, las reenv²an para que, desde este 

vicerrectorado, pueda elevarse a la Comisi·n de T²tulos una propuesta de aquellas que cumplen 

con los requisitos; y trasladar al Consejo de Gobierno un informe con la propuesta de 

actividades con reconocimiento de cr®ditos que es, en ¼ltima instancia, quien aprueba el 

cat§logo de actividades culturales, art²sticas, de competencia de idioma, de representaci·n 

estudiantil, deportivas y ®stas otras de acciones solidarias y de cooperaci·n correspondientes a 

cada semestre del curso acad®mico.  
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Desde el curso 2019-2020, en el Vicerrectorado de Docencia, estamos haciendo un an§lisis 

estad²stico y cualitativo con respecto al grado de incorporaci·n, en el dise¶o de estas actividades 

que son objeto de reconocimiento de cr®ditos, de las competencias que se pretenden desarrollar 

en cada una de ellas, tomando como referencia, en particular, las competencias transversales del 

Proyecto Tuning (2002)1, que ha sido una base importante en las transformaciones de la reforma 

curricular universitaria en la convergencia europea para la educaci·n superior. Las competencias 

a las que se refiere este documento comprenden habilidades y capacidades tanto de tipo 

cognitivo como motivacional. En concreto, el Proyecto Tuning distingue tres tipos de 

competencias: instrumentales, interpersonales y sist®micas. 

 

En esta l²nea, cada una de las solicitudes que han sido sometidas a evaluaci·n y validaci·n, en 

primer lugar, desde el centro, vicerrectorado o servicio proponente y, despu®s, a instancias de la 

propia Comisi·n de T²tulos de la Universidad de Granada, debe incorporar un documento 

complementario (anexo I) que se basa en el cat§logo de competencias transversales que ya 

fueron tenidas en cuenta para la elaboraci·n y verificaci·n de los t²tulos oficiales de Grado de 

cara a su implantaci·n a partir del curso acad®mico 2010-2011.   

 

3. àQU£ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?  

El estudio estad²stico y cualitativo de la informaci·n obtenida a trav®s de este instrumento nos 

ha permitido conocer el enfoque competencial que forma parte de la justificaci·n y 

programaci·n de las actividades solidarias y de cooperaci·n que integran el cat§logo de 

actividades con reconocimiento de cr®ditos en la Universidad de Granada.  

  

                                                           
1 http://www.deusto-publicfiemteaciones.es/deusto/pdfs/tuning/tuning04.pdf  

http://www.deusto-publicfiemteaciones.es/deusto/pdfs/tuning/tuning04.pdf
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Figura 1. Competencias transversales (Proyecto Tuning) 

 

Fuente: elaboraci·n propia. 

 

Las competencias de car§cter instrumental son las que se refieren a capacidades cognitivas, 

metodol·gicas, tecnol·gicas y ling¿²sticas (Gonz§lez y Wagenaar, 2006, p. 35). A nivel global, 

las competencias instrumentales que se han considerado en mayor grado a la hora de dise¶ar las 

actividades con reconocimiento de cr®ditos son las que se refieren a: 

- Capacidad de an§lisis y s²ntesis. 

- Conocimientos generales b§sicos. 

- Comunicaci·n oral y escrita en la propia lengua. 

- Habilidades de gesti·n de la informaci·n. 

- Resoluci·n de problemas. 

- Toma de decisiones. 

 

En el caso concreto de actividades solidarias y de cooperaci·n, por su propia naturaleza, las 

competencias que m§s se han considerado y, por tanto, han sido m§s importantes en el dise¶o de 

estas actividades con reconocimiento, son las siguientes: 

- Conocimientos b§sicos de la profesi·n. 

- Comunicaci·n oral y escrita en la propia lengua. 
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En menor medida, aunque tambi®n constituyen una referencia importante, se encuentran tambi®n 

las siguientes competencias: 

- Resoluci·n de problemas. 

- Toma de decisiones. 

 

Junto a las competencias de car§cter instrumental se encuentran las interpersonales, que se 

refieren a las capacidades o habilidades individuales relacionadas con la interacci·n y la 

cooperaci·n social (Gonz§lez y Wagenaar, 2006, p. 35). A nivel global, las competencias 

interpersonales que se han considerado en mayor grado a la hora de dise¶ar algunas de las 

actividades con reconocimiento de cr®ditos, son las que se refieren a: 

- Capacidad cr²tica y autocr²tica. 

- Trabajo en equipo. 

- Habilidades interpersonales. 

- Apreciaci·n de la diversidad y la multiculturalidad. 

- Compromiso ®tico. 

 

En el caso concreto de las actividades solidarias y de cooperaci·n, tambi®n por su car§cter, las 

competencias que m§s se han considerado y, por tanto, han sido m§s importantes en el dise¶o de 

estas actividades, son las siguientes: 

- Apreciaci·n de la diversidad y la multiculturalidad. 

- Compromiso ®tico. 

 

Tambi®n se han considerado otras competencias interpersonales, como las siguientes: 

- Capacidad cr²tica y autocr²tica. 

- Trabajo en equipo. 

 

Por ¼ltimo, junto a las competencias de car§cter instrumental e interpersonal, se hallan las de 

car§cter sist®mico, referidas a las habilidades basadas en la combinaci·n de comprensi·n, 

sensibilidad y conocimientos (Gonz§lez y Wagenaar, 2006, p. 35). A nivel global, las 

competencias sist®micas que se han considerado en mayor grado a la hora de dise¶ar algunas de 

las actividades con reconocimiento de cr®ditos, son las que se indican a continuaci·n:  

- Capacidad de aplicar los conocimientos a la pr§ctica. 

- Capacidad de aprender. 
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- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

- Motivaci·n de logro. 

 

En el caso espec²fico de las actividades solidarias y de cooperaci·n, como no pod²a ser de otra 

forma, las competencias que m§s se han considerado y, por tanto, han sido m§s importantes en el 

dise¶o de estas actividades, son las siguientes: 

- Capacidad de aprender. 

- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Capacidad para generar nuevas ideas. 

- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

- Motivaci·n de logro. 

Figura 2. Competencias transversales en actividades solidarias y de cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboraci·n propia. 

Por todo esto, podemos concluir que la participaci·n de los estudiantes de la Universidad de 

Granada en actividades solidarias y de cooperaci·n, como una de las acciones que forman parte 

de la construcci·n de ese curr²culo complementario que aspira a subrayar el valor social de la 

formaci·n superior y la adquisici·n de lo que podr²amos llamar competencias solidarias, 

contribuye de forma efectiva al fortalecimiento de lo que, en palabras de Antonio J. Gonz§lez 

Rueda y Antonio Ari¶o Villaroya, se llama ñla tercera funci·n o misi·n de la Universidadò 

(2020, p. 220), aquella que debe centrar sus esfuerzos en reconocer las actividades 

complementarias que tanto enriquecen al estudiantado y que constituyen un aprendizaje 
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fundamental y especialmente valorado en la vida profesional, mucho m§s que los llamados 

aprendizajes formales o en esencia acad®micos.  

 

La implicaci·n de nuestro estudiantado en acciones de voluntariado no solo promueve el 

conocimiento disciplinar propio de cada titulaci·n y la capacidad de comunicarlo (competencias 

instrumentales); tambi®n el reconocimiento de la diversidad como un rasgo propio de la 

educaci·n superior y, en relaci·n con ello, el compromiso por la formaci·n en valores ®ticos que 

debe guiar los procesos de ense¶anza y aprendizaje, as² como la actividad profesional de los 

egresados (competencias interpersonales); e, indudablemente, y por su propia naturaleza, son el 

marco m§s id·neo en el que se puede promover la creatividad, la adaptabilidad, el aprendizaje 

(no solo formal) y otros rasgos importantes para la construcci·n de un curr²culo transversal tan 

necesario en estos momentos, como es la b¼squeda incesante de la calidad y el liderazgo 

(competencias sist®micas). 
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