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1.-‐	  INTRODUCCIÓN	  

La	   Generalitat	   de	   Catalunya	   tiene	   competencias	   exclusivas	   en	   materia	   de	   protección	   de	  
menores	  desamparados	  y	  las	  ejerce	  tutelando	  o	  asumiendo	  la	  guarda	  de	  aquellos	  menores	  que	  
están	  en	  situación	  de	  riesgo	  social.	  Para	  protegerlos	  existen	  diversas	  medidas	  que	  van	  desde	  los	  
distintos	  tipos	  de	  Acogimiento	  Familiar	  o	  Adopción	  hasta	  el	  ingreso	  en	  centros.	  El	  proyecto	  que	  
se	   presenta	   a	   continuación	   se	   enmarca	   en	   el	   ámbito	   de	   un	   Centro	   Residencial	   de	   Acción	  
Educativa	  (en	  adelante	  CRAE).	  Se	  trata	  de	  un	  recurso	  para	  aquellos	  niños,	  desamparados,	  que	  
por	  edad	  o	  circunstancias	  familiares	  o	  personales,	  no	  pueden	  acceder	  a	  un	  acogimiento	  familiar	  
que	   siempre	   se	   considera	   en	   primera	   opción.	   La	   educación	   en	   un	   CRAE	   es	   integral,	   activa	   y	  
compensadora,	   tal	   como	   la	   define	   e	   impone	   el	   Proyecto	   Educativo	   Marco	   al	   que	   deben	  
adaptarse	  los	  proyectos	  educativos	  de	  los	  distintos	  centros.	  Los	  CRAE	  devienen	  para	  cada	  niño	  
el	  medio	  en	  el	  que	  discurre	  su	  vida	  cotidiana	  y,	  al	  margen	  de	  los	  contactos	  que	  éste	  pueda	  tener	  
con	  su	  familia	  de	  la	  que	  no	  se	  desvincula	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  se	  convierten	  en	  su	  casa	  
por	   un	   determinado	   tiempo.	   Ello	   obliga	   a	   que	   los	   CRAE	   sean	   recursos	   que	   cubran	   las	  
veinticuatro	  horas	  del	   día	  de	   los	   trescientos	   sesenta	   y	   cinco	  días	  del	   año	   y,	   en	   consecuencia,	  
tienen	  que	  estar	  atendidos	  por	  un	  equipo	  educativo	  compuesto	  por	  varios	  educadores.	  Es	  por	  
este	   motivo	   que	   la	   coordinación	   interna	   entre	   los	   educadores	   aparece	   como	   un	   elemento	  
imprescindible	  para	  el	  óptimo	  funcionamiento	  del	  centro.	  	  

Las	   herramientas	   de	   coordinación	   interna	   existente	   entre	   los	   integrantes	   de	   los	   equipos	  
educativos	  de	  los	  CRAE	  siguen	  siendo,	  en	  muchos	  casos,	  las	  mismas	  que	  se	  usaban	  cuando	  estos	  
surgieron	  tal	  y	  como	  los	  conocemos	  hoy	  en	  día,	  a	  pesar	  que	  el	  volumen	  de	  información	  que	  se	  
genera	   y	   gestiona	   en	   la	   actualidad	   nada	   tiene	   que	   ver	   con	   el	   que	   se	   tenía	   en	   sus	   inicios,	  
superándolos	  de	  manera	  exponencial.	  En	  nuestra	  opinión	  y	  por	   lo	  que	  respecta	  a	   los	  ámbitos	  
que	   conozco,	   la	   evolución	   en	   cuanto	   a	   las	   herramientas	   para	   la	   coordinación	   ha	   sido	  
insignificante,	   por	   no	   decir	   nula.	  Quizás	   ha	  mejorado,	   en	   algunos	   casos,	   el	   soporte	   donde	   se	  
almacenan	   los	   datos,	   ahorrando	   así	  material	   fungible,	   como	  único	   avance.	  No	  obstante	  nada	  
más	  ha	  cambiado.	  Se	  continúa	  utilizando	  el	  soporte	  de	  papel	  y/o	  el	  informático	  y	  se	  carece	  de	  
capacidad	   de	   gestión	   suficiente,	   por	   lo	   cual	   es	   altamente	   difícil	   buscar	   cualquier	   tipo	   de	  
información	   ya	   sea	   de	   carácter	   pedagógico,	   administrativo,	   sanitario	   o	   cualquier	   otro.	   La	  
coordinación	  del	  equipo	  se	  convierte,	  así,	  en	  una	  faceta	  profesional	  con	  frecuencia	   ineficiente	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  gestión	  de	  la	  información.	  	  	  

Las	  herramientas	  con	  que	  habitualmente	  cuentan	  los	  equipos	  educativos	  suelen	  ser:	  

• La	  Libreta	  de	  Coordinación	  propiamente	  dicha	  o	  Diario:	  Se	  anota	  día	  a	  día	  lo	  sucedido	  y	  
todo	  lo	  referido	  a	  los	  niños.	  Es	  un	  instrumento	  difícil	  de	  gestionar	  debido	  	  a	  la	  progresiva	  
acumulación	  de	  anotaciones	  pues	  a	  medida	  que	  pasa	  el	  tiempo	  se	  complica	  el	  acceso	  a	  
datos	  concretos.	  

• El	  panel	  de	  corcho:	  suele	  estar	  inundado	  de	  papeles	  acumulados	  de	  forma	  superpuesta.	  
Puede	  haber,	  también,	  recortes	  de	  periódicos	  antiguos,	  documentos	  informativos	  sobre	  
algún	  niño	  en	   concreto	   (puede	   tratarse	   incluso,	  de	  un	   chico	  que	  ya	  está	  desinternado	  
desde	  hace	  tiempo)	  .	  
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• Libretas	  de	  control:	  pueden	  ser	  sobre	   la	  medicación	  (con	  sólo	  abrirla	  te	  ves	  obligado	  a	  

cerrarla	   inmediatamente	   para	   evitar	   que	   letras	   y	   números	   tomen	   vida	   propia	   y	   se	  
entremezclen	   entre	   ellos	   con	   el	   consiguiente	   problema	   para	   ordenarlos	   otra	   vez,	   por	  
fecha;	  único	  orden	   lógico	  y	  más	  extendido	  sobre	   formato	  papel,	  ya	  que	  cualquier	  otro	  
tipo	  de	  ordenación	  limitaría	  la	  gestión	  de	  su	  contenido	  en	  función	  del	  orden	  escogido),	  o	  
cualquier	  otro	  tema.	  

• Libro	  de	  actas:	  contiene	  un	  sinfín	  de	  datos	  y	  acuerdos	  en	  su	  interior,	  protegidos	  no	  sólo	  
del	  polvo	  sino	  de	  toda	  posible	  gestión	  sobre	  ellos,	  con	  la	  rapidez	  suficiente.	  

• Los	   Post-‐it	   (notas	   para	   recordar):	   contienen	   información	   crucial	   como	   números	   de	  
teléfono,	   direcciones,	   tareas	   pendientes,	   etc.	   En	   ocasiones	   se	   pierden,	   se	   tiran	  
involuntariamente	  o	  quedan	  pegados	  y	  olvidados	  en	  cualquier	  sitio	  al	  que	  se	  adhieren	  
de	  forma	  accidental.	  Si	  ocurre	  así,	  la	  información	  vital	  que	  contienen	  nunca	  llega	  al	  que	  
había	  de	  ser	  su	  receptor.	  

• …	  

	  

Y	  así	  se	  podría	  continuar	  describiendo	  este	  escenario	  común	  en	  muchos	  centros,	  en	  el	  ámbito	  
de	  la	  educación	  no	  formal.	  Es	  cierto	  que	  nos	  podemos	  encontrar	  con	  educadores	  que	  nos	  digan	  
que	   en	   el	   CRAE	   donde	   trabajan	   están	   informatizados	   puesto	   que	   los	   datos	   relevantes	   los	  
introducen	  en	  un	  ordenador.	  Es	  un	  gran	  paso	  que	  resulta	  insuficiente	  si	  no	  existe	  una	  manera	  
de	  gestionar	  estos	  datos	  con	  eficacia	  y	  eficiencia,	  y	  en	  un	  tiempo	  razonable.	  Hay	  algo	  peor	  que	  
tener	  un	  montón	  de	  libretas	  y	  es	  un	  ordenador	  repleto	  de	  datos	  que	  no	  se	  pueden	  gestionar	  ya	  
que	  la	  información	  digital	  puede	  ser	  inaccesible	  según	  su	  naturaleza,	  según	  el	  momento	  en	  que	  
se	  ha	   introducido	  o	  según	  cuando	  se	  desea	  acceder.	  Al	  menos	   las	   libretas	  siempre	  se	  pueden	  
hojear	   y	   buscar	   en	   la	   información	   contenida	   lo	   deseado,	   aunque	   ello	   pueda	   llevar	   horas	   de	  
trabajo.	  

Esta	  descripción,	  exagerada,	  casi	  caricaturesca	  y	  puede	  que	  subjetiva,	  intenta	  contextualizarnos,	  
ubicarnos	   en	   el	   escenario	   del	   cual	   partimos.	   Desde	  mi	   punto	   de	   vista,	   la	   coordinación	   en	   el	  
ámbito	   educativo	   no	   formal	   está	   anclado	   en	   un	   sistema	   de	   gestión	   de	   datos	   inoperante	   y	  
obsoleto,	   que	   no	   permite	   gestionar	   y/o	   tratar	   la	   información	   tal	   y	   como	   actualmente	   nos	  
permite	   la	  tecnología,	  sin	  necesidad	  de	  grandes	   inversiones	  ni	  personal	  muy	  calificado	  para	   la	  
utilización	  de	  sistemas	  de	  gestión	  de	  datos.	  

Es	   fácil,	   en	   contextos	   de	   educación	   no	   formal,	   como	   el	   que	   se	   describe,	   moverse	   por	   las	  
impresiones	  o	  percepciones	  personales.	  ¿Cuántas	  veces	  no	  se	  ha	  emitido	  una	  opinión	  sobre	  la	  
regularidad	   en	   las	   visitas	   de	   la	   madre	   de	   un	   niño	   del	   centro	   basada	   sólo	   en	   impresiones	  
personales?	  Cuando,	  en	  realidad,	  ésta	  no	  se	  ha	  presentado	  en	  las	  dos	  últimas	  visitas	  que	  tenía	  
con	   sus	   hijos,	   después	   de	   no	   haber	   fallado	   ni	   una	   vez	   en	   el	   último	   año.	   Estas	   afirmaciones	  
emitidas	  sin	  los	  suficientes	  datos	  objetivos,	  son	  fruto	  de	  haberse	  dejado	  llevar	  por	  la	  memoria	  
más	  inmediata	  y	  por	  según	  quién	  haga	  tal	  afirmación	  (según	  su	  peso	  y	  condición	  como	  miembro	  
del	  equipo)	  sin	  tener	  en	  cuenta	  la	  secuencia	  completa	  y	  rigurosa,	  y	  no	  por	  no	  querer,	  sino	  por	  
falta	  de	  herramientas	  que	  nos	  pueden	  facilitar	  estos	  datos.	  ¿Quiénes	  no	  han	  dicho	  “este	  niño	  
siempre	   se	   porta	   mal”?	   Y	   el	   resto	   de	   educadores	   asienten	   de	   manera	   que	   este	   dato	   se	   va	  
retroalimentando	  y	  se	  toma	  como	  cierto.	  El	  hecho	  real,	  sin	  embargo,	  es	  que	  ese	  niño	  ha	  tenido	  
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algún	  problema	  en	  su	  comportamiento	  en	  los	  cuatro	  o	  cinco	  días	  anteriores	  y	  no	  se	  ha	  cotejado	  
esta	   información	   con	   otros	   datos	   que	   pueden	   explicarla,	   como	   un	   cambio	   en	   su	   situación	  
familiar,	  en	  el	  inicio	  de	  la	  pubertad	  o	  un	  conflicto	  escolar,	  entre	  otras	  posibles	  causas.	  

Sería,	   así	   pues,	   perfecto	   poder	   analizar	   cada	   afirmación	   para	   ratificarla,	   matizarla	   o	  
desmontarla,	   o	   simplemente	   obtener	   información	   para	   realizar	   afirmaciones	   que	   puedan	   ser	  
discutidas	   y/o	   interpretadas	   por	   parte	   del	   equipo.	   Sería	  muy	   útil	   también	   poder	   ordenar,	   de	  
manera	   distinta,	   todos	   los	   datos	   para	   poder	   obtener	   cierta	   información	   que	   nos	   interesase	  
según	  el	  momento,	  dependiendo	  de	   lo	  que	  se	  busque	  y	  de	   la	  manera	  que	  se	  quisiera	  buscar.	  
Sería	  un	  sueño	  poder	  pedir	  cierta	  información	  referente	  a	  un	  menor,	  pero	  teniendo	  en	  cuenta	  
ciertas	  condiciones	  de	  búsqueda	  e	  interrelacionando	  los	  datos	  para	  poder	  integrar	  las	  distintas	  
informaciones	  de	  manera	  directa,	  persiguiendo	  volcar,	  posteriormente,	  conclusiones	  en	  equipo	  
y	   no	   percepciones.	   Hoy	   en	   día	   esto	   ya	   no	   es	   un	   sueño,	   es	   una	   realidad	   de	   hace	   años,	   pero	  
actualmente	   mucho	   más	   accesible	   sin	   la	   necesidad	   de	   personas	   que	   “hablen”	   y	   “escriban”	  
Pascal,	  Basic,	  PHP,	  MATLAB,	  JAVA,	  C++….	  Pero	  es	  una	  realidad	  que	  solo	  es	  real	  si	  todos	  creemos	  
en	  ella	  y	  conocemos	  el	  potencial	  que	  tiene:	  el	  potencial	  de	  la	  realidad	  digital.	  

	  

1.1.-‐	  EL	  POR	  QUÉ	  DEL	  PROYECTO	  

No	  es	  una	  idea	  que	  surge	  al	  inicio	  del	  MÁSTER	  de	  Tecnología	  Educativa	  y	  mucho	  menos	  al	  final	  
de	   éste.	   La	   idea	   de	   este	   proyecto	   surge	   de	   la	   exigencia	   del	   propio	   trabajo	   personal,	   en	   el	  
entorno	   educativo	   de	   un	   CRAE,	   que	   genera	   unas	   necesidades	   en	   la	   gestión	   de	   datos	   que	  
faciliten	  y	  mejoren	   la	   coordinación	  entre	   los	  miembros	  del	  equipo	  educativo,	  haciéndola	  más	  
eficaz	  y	  eficiente.	  Para	  ello	  es	  preciso	  buscar	  canales	  de	  comunicación	  entre	  el	  propio	  equipo	  
educativo	  y	  de	  éste	  con	  el	  equipo	  directivo	  (en	  ambas	  direcciones),	   	  posibilitar	  el	   tratamiento	  
ágil	   de	   la	   información	   y	   simplificar	   la	   manipulación	   de	   los	   datos	   contenidos.	   Se	   persigue	   la	  
integración	   lógica	  y	  coherente,	  de	  manera	  automática,	  de	  toda	   la	   información	  almacenada	  en	  
los	  distintos	  soportes	  utilizados,	  para	  alcanzar	  lo	  que	  verdaderamente	  anhelamos	  con	  relación	  a	  
la	  mejora	  de	  la	  eficiencia	  en	  los	  métodos	  de	  la	  coordinación.	  

Por	   esta	   razón	   se	   ha	   querido	   aprovechar	   la	   oportunidad	   de	   desplegar	   un	   procedimiento	  
innovador	  y	  que	   tenga	  una	  utilidad	   real	  y	   factible	  y	  que	  no	  sea	  un	  mero	  proyecto	  académico	  
sino	  el	  inicio	  de	  una	  nueva	  manera	  de	  enfocar	  la	  coordinación	  en	  los	  CRAE’s.	  Más	  aún	  cuando	  
los	  estudios	  que	  se	  han	  realizado	  siguen	  el	  perfil	  profesionalizador.	  

Con	  ello	  se	  espera	  que	  la	  innovación,	  que	  aquí	  se	  propone,	  reporte	  consecuencias,	  y	  que	  éstas	  
sean	  más	  positivas	  que	  negativas,	  o	  bien	  que	  el	  peso	  recaiga	  sobre	  las	  que	  favorecen	  al	  equipo	  y	  
no	   al	   contrario.	   Consideramos	   importante	   tener	   en	   cuenta	   estas	   consecuencias	   hipotéticas,	  	  
pues	  según	  como	  se	  desarrolle	  la	  implementación	  debemos	  estar	  preparados	  para	  detectarlas,	  
analizarlas,	  afrontarlas	  y	  asumirlas,	  sean	  favorables	  o	  no.	  
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1.2.-‐	  ESTRUCTURA	  DEL	  TRABAJO	  

La	  redacción	  del	  trabajo	  se	  estructura	  como	  sigue.	  	  

En	   primer	   lugar,	   	   en	   el	   que	   se	   incluye	   éste	   punto,	   introducimos	   el	   proyecto,	   redactamos	   los	  
objetivos	   que	   se	   pretenden	   alcanzar	   y	   en	   la	   fundamentación	   abordamos	   la	   coordinación	   en	  
equipos	   educativos,	   las	   características	   de	   los	   Centros	   Residenciales	   de	   Acción	   Educativa	  
(CRAE’s),	   las	   bases	   de	   datos	   como	   herramientas	   específicas	   para	   la	   gestión	   de	   datos	   y	   la	  
evaluación	  de	  procesos	  y	  proyectos	  socioeducativos.	  

Seguidamente	  se	  contextualiza	  la	  experiencia	  de	  este	  proyecto	  mediante	  una	  relación	  breve	  de	  
otras	  experiencias	  similares	  que	  se	  han	  materializado	  en	  otros	  CRAE’s	  de	  Catalunya	  aunque	  en	  
estos	  casos	  no	  ha	  habido	  un	   trabajo	  posterior	  de	  documentación.	  Al	  no	  ser	  documentadas	  ni	  
referenciadas	  en	  la	  literatura	  técnica	  y/o	  científica	  no	  ha	  permitido	  una	  difusión	  de	  los	  métodos	  
y,	  en	  consecuencia,	  un	  efecto	  extensivo	  que	  sí	  que	  se	  pretende	  que	   tenga	   la	  experiencia	  que	  
nosotros	  hemos	  desarrollado.	  

Luego	  desarrollamos	  y	  describimos	  el	  diseño	  de	  la	  intervención	  que	  se	  pretende	  llevar	  a	  cabo.	  

Una	   vez	   elaborado	   y	   descrito	   el	   diseño	   de	   la	   intervención	   pretendemos	   reflejar	  
exhaustivamente	   los	   resultados	   obtenidos	   con	   la	   implementación	   lo	   cual	   lleva	   a	   plantear	  
nuestras	  conclusiones	  y	  las	  reflexiones	  pertinentes	  sobre	  la	  continuidad	  del	  proyecto.	  

Finalmente	  citamos	  la	  bibliografía	  consultada	  y	  utilizada	  en	  la	  elaboración	  de	  esta	  memoria	  de	  
Proyecto	  Final	  de	  Máster.	  

	  

1.3.-‐	  RESUMEN	  DEL	  PROYECTO	  	  

Tras	  detectar	  la	  necesidad	  de	  dar	  respuesta	  a	  una	  serie	  de	  procesos	  (lentos	  e	  ineficientes	  desde	  
nuestro	   punto	   de	   vista),	   se	   pretende	   crear	   una	   herramienta	   nueva	   en	   sustitución	   a	   las	  
existentes.	  Creemos	  que	  la	  recogida	  y	  acceso	  a	  la	  información	  son	  elementos	  esenciales	  para	  la	  
coordinación	   de	   los	   equipos	   con	   lo	   cual	   una	   mejora	   en	   estos	   aspectos	   redundará,	   con	  
seguridad,	  en	  una	  mayor	  eficiencia.	  
	  	  
Así	  pues	  en	  nuestro	  proyecto	  “COORDINACIÓN	  DIGITAL	  DE	  EQUIPOS	  EDUCATIVOS	  EN	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	   DE	   ACCIÓN	   EDUCATIVA	   (CRAE)”	   se	   aspira	   a	   desarrollar	   y	   describir	   una	  
herramienta	   digital	   que	   facilite	   el	   tratamiento	   de	   datos	   e	   información	   en	   los	   CRAE,	   para	   la	  
mejora	   de	   la	   eficiencia	   en	   la	   calidad	   educativa.	   Para	   llevar	   a	   cabo	   tal	   propósito	   se	   pretende	  
crear	  una	  base	  de	  datos	  hecha	  a	  medida	  para	  una	  unidad	  educativa	  de	  un	  CRAE	  concreto.	  Con	  
la	  base	  de	  datos	  se	  persigue	  integrar	  de	  manera	  única	  todas	  las	  herramientas	  que	  se	  precisan	  
para	   la	  coordinación	  entre	  miembros	  del	  equipo	  educativo	  y	  de	  éstos	  con	  el	  equipo	  directivo.	  
Para	   ello,	   ha	   sido	   preciso	   generar	   una	   herramienta	   potente	   e	   intuitiva;	   que	   facilite	   la	  
introducción	   y	   acceso	   a	   los	   datos	   e	   informaciones;	   que	   tenga	   capacidad	   de	   tratamiento	   y	  
gestión	  de	  éstos	  y,	  sobre	  todo,	  que	  posea	  una	  sencillez	  atractiva	  para	  su	  uso	  diario.	  
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La	   fundamentación	   nos	   permite	   obtener	   referentes	   importantes	   para	   la	   elaboración	   y	  
“construcción”	  de	  nuestro	  proyecto.	  Debemos	  señalar	   la	  estrecha	  relación	  que	  existe	  entre	   la	  
teoría,	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  y	  la	  realidad	  o	  entorno	  donde	  se	  efectúa	  la	  intervención.	  En	  este	  
caso	  basamos	  nuestro	  proyecto	  en	  la	  coordinación	  en	  equipos	  educativos,	  sobre	  los	  sistemas	  de	  
gestión	  de	  bases	  de	  datos	  y	  la	  evaluación	  de	  procesos	  y	  proyectos	  socioeducativos,	  para	  poder	  
dar	  forma	  y	  estructura	  a	  lo	  que	  se	  busca	  y	  pretende.	  

La	  intervención	  parte	  de	  un	  diseño	  donde	  se	  diferencian	  varias	  fases	  agrupadas	  en	  tres	  etapas	  
distintas:	  	  La	  creación	  de	  la	  base	  de	  datos	  (en	  el	  que	  se	  encuentra	  la	  Fase	  I	  “Desarrollo	  técnico”),	  
el	   uso	   de	   la	   base	   de	   datos	   (en	   el	   que	   se	   desarrollan	   las	   Fases	   II	   “Adopción”	   y	   III	  
“Implementación”),	  y	  la	  evaluación	  (Fase	  IV).	  Paralelamente,	  en	  las	  Fases	  II	  y	  III	  tienen	  lugar	  los	  
procesos	  de	  coordinación.	  Después	  de	  la	  realización	  meticulosa	  del	  diseño	  se	  dispone	  de	  todo	  lo	  
necesario	  para	  ejecutar	  la	  intervención	  en	  una	  unidad	  educativa	  de	  un	  CRAE	  que	  permita	  poder	  
seguir	  y	  observar	  todos	  los	  procesos	  que	  se	  generan	  alrededor	  de	  la	  nueva	  herramienta.	  

Tras	  casi	  cuatro	  meses	  de	  implementación	  en	  el	  CRAE	  Torre	  Vicens	  de	  Lleida,	  comprobamos	  los	  
resultados	  de	  la	  experiencia:	  

Primero:	   El	   centro	   se	   ha	   proporcionado	   los	   elementos	   necesarios	   para	   dar	   una	  
continuidad	   a	   la	   experiencia	   y	   ya	   ha	   convertido	   la	   herramienta	   en	   algo	   propio	   de	   la	  	  
unidad	  educativa,	  más	  allá	  de	  la	  implementación	  de	  este	  proyecto.	  

Segundo:	   Existe	   un	   deseo	   de	   expansión	   al	   resto	   de	   unidades	   educativas	   del	   centro	  
cuando	  ello	  sea	  posible.	  
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2.-‐	  OBJETO	  DEL	  PROYECTO	  

Este	  proyecto	  final	  del	  Máster	  tiene	  por	  objeto	  implementar	  una	  herramienta	  digital	  de	  diseño	  
propio	  y	  con	  posibilidades	  de	  expansión	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  educación	  no	  formal.	  Se	  lleva	  a	  cabo	  
en	   un	   escenario	   real	   lo	   cual	   permite	   evaluar	   con	   posterioridad	   el	   grado	   de	   optimización	  
conseguido	  en	  el	  acceso	  a	   la	   información	  y	  el	  nivel	  de	  eficiencia	  generado	  en	   la	  coordinación	  
entre	  el	  equipo	  educativo	  y	  entre	  éste	  y	  el	  equipo	  directivo.	  Se	  pretende,	  además,	  que	  tenga	  
continuidad	  y	  sea	  el	  inicio	  de	  una	  nueva	  manera	  de	  enfocar	  la	  tarea	  educativa	  que	  sea	  receptiva	  
a	  aceptar	  formas	  evolutivas	  y	  cambiantes	  de	  trabajar.	  Estar	  abierto	  al	  cambio	  es	  fundamental	  
en	   el	   campo	   educativo	   dada	   su	   propia	   naturaleza	   y	   hay	   que	   dejar	   de	   lado	   el	   pretexto	   de	   no	  
cambiar	   aquello	   que	   funciona	   bien	   puesto	   que,	   tal	   vez,	   puede	   funcionar	   aún	  mejor	   con	   una	  
inversión	  que	  mejore	  el	  rendimiento.	  

	  

2.1.-‐	  DETECCIÓN	  DE	  LAS	  NECESIDADES	  

Desde	  nuestro	  punto	  de	  vista,	  las	  necesidades	  que	  conlleva	  el	  proceso	  educativo	  están	  ahí	  pero	  
no	  siempre	  son	  detectadas	  por	  quienes	  están	  implicados	  en	  el	  mismo,	  ya	  sea	  por	  desconocer	  el	  
amplio	  abanico	  de	  respuestas,	  que	  en	  algunos	  casos	  nos	  pueden	  ofrecer	  las	  nuevas	  tecnologías	  
o,	   sencillamente,	   por	   acomodamiento	   de	   las	   partes	   implicadas.	   Según	   Lankshear	   y	   Knobel	  
(2008:46)	   hay	   un	   elevado	   grado	   de	   las	   diferencias	   cualitativas	   de	   mentalidad	   	   cuando	   se	  
interpreta	   el	   mundo	   con	   una	   mentalidad	   física/material/industrial,	   tal	   y	   como	   se	   ha	   ido	  
haciendo	   durante	   siglos,	   en	   referencia	   al	   mundo	   físico,	   y	   cuando	   se	   interpreta	   con	   una	  
mentalidad	  informada	  por	  un	  sentido	  del	  ciberespacio	  y	  lo	  digital,	  llegando	  con	  ello	  a	  deducir	  y	  
entender	  como	  ciertas	  personas,	   con	  una	  mentalidad	  de	  “principiante”	  no	  pueden	  ver	   lo	  que	  
otras	  con	  una	  mentalidad	  del	  “iniciado”.	  	  Se	  imposibilita	  así	  el	  subsanar	  lo	  que	  no	  se	  es	  capaz	  de	  
ver.	  

En	   este	   sentido	   es	   importante	   dar	   un	   primer	   paso	   de	   detección	   de	   las	   necesidades	   y	   ello	   se	  
consigue	   con	   el	   ofrecimiento	   de	   recursos,	   apoyo	   y	   dedicación	   al	   equipo	   a	   fin	   que	   éste	   sea	  
consciente	  de	  aquellos	  aspectos	  sobre	  los	  que	  se	  está	  trabajando	  de	  forma	  rudimentaria	  y	  poco	  
eficaz	  y	  que	  son	  susceptibles	  de	  optimización	  si	  se	  utilizan	  otras	  técnicas.	  	  

El	  tema	  de	  la	  coordinación	  entre	  equipos	  educativos	  en	  los	  ámbitos	  en	  que	  intervienen	  varios	  
educadores	   en	   turnos	   distintos,	   ha	   sido	   y	   es	   tratado	   recurrentemente.	   Se	   ha	   debatido,	  
discutido,	  contrastado,	  rectificado,	  modificado…	  pero	  siempre	  sobre	  la	  base	  del	  soporte	  papel.	  
Ello	   imposibilita	   la	   interacción	   instantánea	  de	   la	   información	  y	  su	  consulta	  avanzada,	  a	  menos	  
que	  se	  trate	  de	  un	  asunto	  de	  suma	  importancia	  a	  petición	  del	  equipo	  o	  la	  dirección	  debido	  a	  la	  
inversión	  de	  tiempo	  que	  se	  requiere	  para	  ello.	  Hoy	  en	  día	  es	  posible	  conseguir	  el	  tratamiento	  de	  
la	  información	  de	  forma	  inmediata	  y	  aplicado	  a	  cualquier	  tema	  por	  insignificante	  que	  parezca,	  
aunque	  en	  realidad	  sea	  complejo	  en	  según	  qué	  casos.	  	  
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Así	   pues,	   la	   necesidad	   de	   poder	   entrar	   datos	   e	   informaciones	   de	  manera	   sencilla,	   única,	   sin	  
duplicaciones	   y	   que	   puedan	   relacionarse	   entre	   sí	   y,	   a	   partir	   de	   ahí,	   gestionar	   y	   tratar	   tal	  
información,	  nos	  permite	  plantear	  el	  proyecto	  que	  aquí	  se	  expone	  y	  cumplir	  el	  objetivo	  de	  que	  
el	   demandante	   de	   información	   tenga	   un	   acceso	   rápido,	   proporcionado	   a	   sus	   necesidades	   y	  
contextualizado	  a	  lo	  que	  precise.	  

	  

2.2.-‐	  OBJETIVOS	  GENERALES	  Y	  ESPECÍFICOS	  

En	  nuestro	  proyecto,	  una	  vez	   identificada	   la	  necesidad,	  establecemos	  como	  meta	   la	  eficiencia	  
en	   el	   tratamiento	   y	   la	   gestión	   de	   la	   información	   que	   se	   genera	   en	   un	   CRAE,	   para	  mejorar	   la	  
coordinación	   entre	   profesionales.	   Para	   alcanzarla	   establecemos	   los	   siguientes	   objetivos	  
generales:	  

1. Optimizar	   mediante	   recursos	   digitales	   la	   gestión	   y	   utilización	   de	   la	   información	   en	   la	  
coordinación	  de	  profesionales	  de	  centros	  residenciales	  de	  acción	  educativa.	  

2. Incrementar	   los	  niveles	  de	  eficiencia	  en	   la	   coordinación	  entre	  miembros	  de	  un	  mismo	  
equipo	  educativo,	  mediante	  el	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  

3. Incrementar	   los	   niveles	   de	   eficiencia	   en	   la	   coordinación	   entre	   equipos	   educativos	   y	   la	  
dirección,	  mediante	  el	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías.	  

	  
Para	  facilitar	  la	  operativización	  y	  el	  logro	  de	  los	  objetivos	  generales,	  formulamos	  los	  siguientes	  
objetivos	  específicos	  que	  incluyen	  las	  variables	  o	  indicadores	  que	  se	  desean	  medir.	  

a. Diseñar	   y	   crear	   una	   base	   de	   datos	   para	   la	   recogida	   y	   acceso	   de	   información	  
referida	  a	  los	  menores	  en	  un	  CRAE.	  	  

b. Implementar	  la	  base	  de	  datos	  en	  centros	  CRAE	  utilizando,	  en	  todas	  sus	  formas,	  la	  
información	  incorporada	  y	  registrada	  en	  la	  base	  de	  datos.	  

c. Agilizar	  el	  traspaso	  de	  la	  información	  y	  el	  acceso	  a	  la	  misma	  de	  los	  integrantes	  de	  
cualquier	  equipo	  educativo	  de	  CRAE’s.	  

d. Analizar	   el	   impacto	   que	   tiene,	   en	   la	   coordinación	   y/o	   relación,	   entre	   los	  
miembros	  de	  los	  equipos	  educativos	  de	  los	  CRAE’s,	  la	  incorporación	  de	  la	  base	  de	  
datos	  informatizada.	  

e. Analizar	  el	  impacto	  que	  tiene,	  en	  la	  coordinación	  y/o	  relación,	  entre	  los	  equipos	  
educativos	   y	   sus	   respectivos	   equipos	   directivos,	   la	   incorporación	  de	   la	   base	   de	  
datos	  informatizada.	  

f. Valorar	  la	  eficiencia	  de	  la	  coordinación	  digital	  frente	  la	  coordinación	  tradicional.	  
	  

En	   la	   tabla	   (TABLA	   01)	   se	   refleja	   la	   relación	   establecida	   entre	   los	   objetivos	   generales	   y	  
específicos,	  siendo	  las	  letras	  en	  minúscula	  las	  que	  identifican,	  con	  su	  misma	  letra,	  los	  objetivos	  
específicos	  citados	  en	  el	  punto	  anterior.	  

OBJECTIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVO	  GENERAL	  	  1	   a,	  b,	  c	  
OBJETIVO	  GENERAL	  	  2	   d,	  f	  
OBJETIVO	  GENERAL	  	  3	   e,	  f	  

TABLA 01. Relación entre los objetivos generales y específicos del proyecto. 
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Somos conscientes que durante el desarrollo del proyecto pueden surgir objetivos 
adicionales, modificarse los objetivos iniciales, ser sustituidos por nuevos objetivos o 
incluso pueden eliminarse algunos.  
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3.-‐	  FUNDAMENTACIÓN	  

Cuando	  se	  habla	  de	  formación,	  aprendizaje	  y	  educación,	  cada	  persona	  interpreta	  su	  significado	  
a	  partir	  de	  lo	  vivido	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida	  y	  sólo	  podemos	  forzar	  cambios	  si	  creemos	  puede	  ser	  de	  
otra	  manera.	  Como	  dice	  Lamata,	  R.	  (2003:	  23)	  “La	  auténtica	  creencia	  en	  el	  cambio,	   la	   idea	  de	  
mejora,	  es	  la	  que	  permite	  orientar	  –un	  próximo	  presente	  distinto-‐“.	  

La	  Educación	  tal	  y	  como	  la	  entendemos	  se	  divide,	  con	  límites	  muy	  difusos	  y	  con	  una	  evolución	  
cada	  vez	  más	  rápida,	  en	  educación	  formal,	  no	  formal	  e	  informal.	  La	  primera	  se	  genera	  desde	  el	  
sistema	  educativo	  escolar	  oficial.	  La	  informal	  se	  refiere	  a	  todos	  los	  procesos	  que,	  sin	  un	  explícito	  
carácter	   y	   organización	   educativa,	   ejercen	   su	   influencia	   en	   la	   vida	   de	   las	   personas,	   es	   decir	  
aquella	  educación	  en	   la	  que	  no	  hay	  una	   intencionalidad	  educativa	  explícita	  pero	  es,	  quizás,	   la	  
que	  mayor	  influencia	  educativa	  ejerce.	  Y	  por	  último	  la	  educación	  no	  formal,	  en	  que	  se	  sitúa	  este	  
proyecto,	   que	   se	   refiere	   a	   todos	   los	   procesos	   formativos	   que,	   explicitando	   su	   intención	   y	  
organización	  educativa,	  están	  fuera	  del	  sistema	  educativo	  formal.	  En	  este	  sentido,	  la	  educación	  
no	   formal	   va	   integrando	   los	   distintos	   ámbitos	   formativos	   que	   se	   generan	   fuera	   del	   sistema	  
educativo.	   En	   definitiva,	   este	   tipo	   de	   educación,	   pretende	   detectar	   y	   dar	   respuestas	   a	  
necesidades	  concretas,	  que	  no	  están	  cubiertas	  por	  ninguna	  figura	  prevista.	  

Para	   Coombs	   y	   Ahmed	   (Sarramona,	   J.	   et	   al.	   1998:	   12)	   la	   educación	   no	   formal,	   surge	   como	  
consecuencia	  de	  reconocer	  que	  la	  educación	  “no	  puede	  considerarse	  como	  un	  proceso	  limitado	  
en	  el	  tiempo	  y	  en	  el	  espacio,	  confinando	  a	  las	  escuelas	  y	  medido	  por	  los	  años	  de	  asistencia”,	  En	  
nuestro	  caso,	  surge	  debido	  a	  circunstancias	  que	  impiden	  a	  algunos	  menores	  vivir	  en	  su	  núcleo	  
familiar	  y,	  así,	  deben	  crecer	  y	  desarrollarse	  en	  un	  CRAE	  hasta	  que	  puedan	  volver	  con	  su	  familia	  o	  
se	   pueda	   ejecutar	   una	   alternativa	   viable	   y	   razonable	   que	   asegure	   su	   óptimo	   crecimiento	  
personal.	  

	  

3.1.-‐	  CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  ACCIÓN	  EDUCATIVA	  (CRAE’s)	  

Los	   servicios	  de	   centros	  de	  acogida	   y	  el	   servicio	  de	   centros	   residenciales	  de	  acción	  educativa	  
para	   niños	   y	   adolescentes	   (pertenecientes	   a	   la	   área	   de	   actuación	   Atención	   a	   la	   familia,	   a	   la	  
infancia	  y	  la	  adolescencia	  que	  se	  encuentra	  enmarcada	  en	  el	  punto	  dos	  de	  los	  Servicios	  Sociales	  
de	   atención	   especializada	   según	   la	   tipología	   de	   los	   servicios	   sociales	   del	   Sistema	   Catalán	   de	  
Servicios	  Sociales)	  quedan	  definidos	  en	  el	  Decret	  284/1996	  publicado	  en	  el	  número	  DOGC:2237	  
con	  fecha	  31.07.1996	  página	  8210	  en	  el	  Anexo;	  puntos	  2.1.2	  y	  2.1.3.	  

	  



12	   CoorD EEd 
	  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Servicios	  de	  centros	  de	  acogida:	  son	  servicios	  residenciales	  de	  estancia	  limitada,	  que	  tienen	  por	  
objeto	   realizar	   la	  observación	  y	  el	  diagnóstico	  de	   la	   situación	  de	   los	  menores	  atendidos	  y	   sus	  
familias,	   para	   elaborar	   la	   correspondiente	   propuesta	   de	   medida	   protectora,	   cuando	   es	  
necesaria	  la	  atención	  inmediata	  y	  transitoria	  del	  niño	  o	  adolescente	  que	  debe	  ser	  separado	  de	  
su	  núcleo	  familiar	  y	  por	  lo	  tanto	  imposible	  de	  realizar	  desde	  el	  territorio.	  Los	  centros	  de	  acogida	  
contarán	  con	  un	  proyecto	  educativo	  validado	  por	  el	  organismo	  competente.	  Sus	  funciones	  son:	  
la	   guarda	   y	   educación;	   acogida	   y	   convivencia;	   descanso	   y	   ocio;	   higiene;	   atención	   psicológica,	  
social	  y	  educativa;	  observación,	  evaluación	  y	  propuesta	  de	  medida.	  	  
	  
Servicios	  de	  centros	  residenciales	  de	  acción	  educativa:	  se	  dividen	  en	  centros	  residenciales	  que	  
son	  servicios	  residenciales	  de	  acogida,	  para	  la	  guarda	  y	  educación	  de	  sus	  usuarios,	  mientras	  no	  
puedan	  volver	  con	  su	  familia	  o	  se	  les	  encuentre	  una	  familia	  acogedora;	  los	  hogares	  funcionales	  
que	   son	   servicios	   consistentes	   en	   acogimientos	   simples	   de	   niños	   y/o	   adolescentes	   con	   un	  
máximo	  de	  8	  usuarios	  salvo	  que	  éstos	  sean	  hermanos;	  y	  los	  pisos	  asistidos	  para	  jóvenes	  de	  16	  a	  
18	  años	  que	  son	  viviendas	  (piso-‐asistido	  y/o	  comunidades	  de	  jóvenes)	  que	  ofrecen	  un	  servicio	  
de	  carácter	  asistencial	  y	  educativo	  a	  jóvenes	  entre	  16	  y	  18	  años,	  cuando	  se	  considera	  necesario	  
iniciar	   un	   proceso	   de	   desinternamiento	   progresivo	   para	   alcanzar	   la	   mayoría	   de	   edad	   con	   la	  
capacidad	  suficiente	  para	  obtener	  la	  integración	  social,	  y	  manteniéndose	  la	  tutela	  y	  control	  por	  
parte	  de	  la	  entidad	  pública	  de	  protección	  de	  menores.	  
	  
Servicios	  de	  atención	  a	   la	   infancia	  y	  a	   la	  adolescencia:	  a	  diferencia	  de	   los	  dos	  anteriores,	  este	  
servicio	  ofrece	  apoyo	  y	  ayuda	  sin	  necesidad	  de	  separar	  las	  familias.	  Son	  servicios	  prestados	  por	  
equipos	  multiprofesionales	  (Equipo	  de	  Atención	  a	  la	  Infancia	  y	  Adolescencia,	  en	  adelante	  EAIA)	  
dedicados	   a	   la	   atención	   de	   niños	   y	   adolescentes	   en	   situaciones	   de	   alto	   riesgo	   social	   que	   se	  
responsabilizan	  de	  la	  prevención,	  estudio	  y	  seguimiento,	  en	  su	  ámbito	  territorial.	  Sus	  funciones	  
son:	  colaborar	  en	  la	  prevención	  y	  detección	  de	  las	  situaciones	  de	  alto	  riesgo	  social;	  informar	  y	  
orientar	   sobre	   temas	   relacionados	   con	   la	   problemática	   de	   los	   menores	   en	   alto	   riesgo,	  
especialmente	   en	   cuanto	   a	   recursos	   públicos	   o	   privados	   a	   su	   alcance;	  orientar,	   diagnosticar,	  
proponer	  medida	   y	   elaborar	   programas	   individuales	   de	   tratamiento	   y	  hacer	   el	   seguimiento	   y	  
control	  de	  los	  tratamientos	  ya	  sean	  prestados	  con	  medios	  propios	  o	  ajenos.	  	  
	  
Sintetizamos	  en	  la	  (TABLA	  02),	  según	  el	  servicio,	  sus	  objetivos,	  los	  destinatarios,	  el	  personal	  de	  
que	  dispone	  y	  sus	  funciones.	  
	  

	  

	  

	  



TABLA 02.  Servicios, objetivos, destinatarios, personal  y funciones de los distintos servicios pertenecientes a el área de 
actuación de Atención a la familia, a la infancia y la adolescencia de los Servicios sociales de atención especializada. 
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En	  Catalunya	  según	  la	  entidad	  responsable	  de	  la	  gestión	  se	  distinguen	  tres	  tipos	  de	  CRAE’s:	  (a)	  
centros	  propios,	  donde	   la	  gestión	  depende	  directamente	  de	   la	  administración	  pública;	   (b)	   los	  
Centros	   propios	   de	   gestión	   delegada,	   donde	   la	   gestión	   recae	   sobre	   entidades	   sin	   ánimo	   de	  
lucro;	  y	  (c)	  los	  Centros	  Delegados	  que	  tienen	  su	  propio	  proyecto	  y	  reciben	  subvenciones	  para	  su	  
funcionamiento.	   La	   tabla	   siguiente	   recoge	   el	   número	   de	   centros	   y	   plazas	   tanto	   por	   tipología	  
como	  por	  su	  distribución	  comarcal.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TABLA 03. Centros según tipología y distribución comarcal.	  

TIPOLOGÍA DE CENTRO 
DISTRIBUCIÓN 

POR COMARCAS 
NÚMERO DE 

CENTROS 

NÚMERO DE 
PLAZAS 

SUMADAS 
CENTROS PROPIOS Barcelona 2 42 

Barcelonès 1 44 
Baix Llobregat 2 39 
Vallés Occidental 1 40 
Osona 1 12 
Baix Empordà 1 12 
Segrià    2 48 
Baix Ebre 1 10 

TOTAL 11 247 
CENTROS PROPIOS (DE 
GESTIÓN DELEGADA) 

Barcelonès 2 47 
Baix Llobregat 1 25 
Vallés Occidental 2 53 
Alt Empordà 1 16 
Gironès 1 10 
Segrià 1 32 
Tarragonès 2 24 
Alt Penedès 1 20 
Baix Penedès 1 20 
TOTAL 12 247 

TOTAL 23 494 
 

CENTROS 
CONCERTADOS 

Barcelona 22 391 
Barcelonès 3 36 
Baix Llobregat 4 102 
Vallès Occidental 6 104 
Vallès Oriental 6 130 
Osona 3 63 
Maresme 3 74 
Anoia 2 34 
Alt Penedès 2 52 
Bages 5 43 
Berguedà 2 29 
Garraf 1 9 
Gironès 8 97 
La Garrotxa 1 12 
La Selva 1 10 
Segrià 5 104 
Baix Camp 3 70 
Baix Ebre 1 24 

TOTAL 78 1.384 
TOTAL 101 1.878 
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En	   esta	   tabla	   se	   indica	   resaltado	   en	   rojo	   donde	   está	   ubicado	   el	   CRAE	   “Llars	   Infantils	   Torre	  
Vicens”	  que	  es	  dónde	  se	  llevará	  a	  cabo	  la	  implementación	  de	  la	  Base	  de	  Datos	  (BDD).	  

	  

3.2.-‐	  COORDINACIÓN	  DE	  EQUIPOS	  EDUCATIVOS	  

Como	  nos	  dice	  Fandos	  (2009:	  3-‐9)	  en	  cada	  momento	  histórico,	  el	  ser	  humano	  se	  ha	  servido	  de	  
un	   código	   determinado	   y	   de	   nuevos	   lenguajes	   para	   contener,	   difundir	   y	   transmitir	   la	  
información.	  En	  la	  actualidad,	  además,	  vivimos	  en	  un	  mundo	  saturado	  de	  información.	  En	  estas	  
circunstancias,	  el	  problema	  de	  los	  equipos	  es	  el	  análisis,	  valoración,	  selección	  y	  organización	  de	  
dicha	  información.	  

Los	   soportes	   o	   medios	   que	   utilizan	   las	   personas	   para	   comunicarse,	   han	   condicionado	   desde	  
siempre	  a	  toda	  organización	  donde	  se	  necesite	  cierta	  coordinación	  basada	  en	  la	  transformación	  
y	   disponibilidad	   compartida	   de	   la	   información.	  De	   hecho,	   en	   cuanto	   a	   la	   coordinación	   en	   los	  
CRAE	  se	   refiere,	   se	  utilizan	   las	  mismas	   técnicas	  almacenadoras	  de	   información	  de	  hace	  3.500	  
antes	  de	  nuestra	  era	  (con	  ciertos	  matices	  obviamente):	  información	  escrita	  en	  combinación	  con	  
la	  oral	  (esta	  última	  aparecida	  hace	  500.000	  años).	  Debemos	  advertir,	  pues,	  que	  utilizando	  dicho	  
sistema,	   sólo	   perdura	   la	   información	   escrita	   puesto	   que	   es	   la	   única	   que	   preserva	   los	   datos	   y	  
permite	   transmitirlos	   posteriormente	   sin	   importar	   el	   tiempo	   transcurrido	   de	  manera	   que	   se	  
pierde	   la	   dependencia	   espacio-‐temporal.	   Pero	   aunque	   salvemos	   la	   dependencia	  mencionada,	  
nos	  enfrentamos	  a	  un	  problema	  tanto	  o	  más	  grave	  que	  este	  mismo,	  que	  es	  la	  gestión	  de	  dicha	  
información	  a	  medida	  que	  esta	  va	  creciendo	  exponencialmente	  con	  el	  tiempo.	  	  

Partiendo	  de	  este	  punto,	  creemos	  interesante	  el	  uso	  de	  ciertas	  tecnologías,	  para	  el	  tratamiento	  
de	   todos	   los	   datos	   que	   se	   generen	   y	   se	   precisen	   en	   la	   coordinación.	   Según	   FUNDESCO,	   las	  
Tecnologías	   de	   la	   información	   son	   un	   "conjunto	   de	   Tecnologías	   básicas,	   de	   la	   electrónica,	  
informática	   y	   de	   telecomunicaciones,	   cuyo	   objeto	   es	   la	   transmisión	   y	   el	   manejo	   de	  
informaciones,	   o	   sea	   datos	   de	   cualquier	   tipo,	   soportados	   por	   algún	   medio	   físico"	   (Castells,	  
1986:396)	  .	  	  
	  
Estas	  tecnologías	  se	  incluyen	  en	  las	  denominadas	  "nuevas	  tecnologías"	  y	  en	  ellas	  contienen	  una	  
serie	   de	   aplicaciones	   que	   tienen	  una	  mayor	   capacidad	   de	   tratamiento	   de	   la	   información	   que	  
cualquier	  otro	  método	  conocido.	  
En	  nuestro	  caso	  la	  coordinación	  entre	  los	  miembros	  del	  equipo	  educativo	  y	  de	  este	  equipo	  con	  
el	  directivo	  es	  de	  vital	  importancia.	  Dado	  que	  van	  cambiando	  los	  profesionales	  para	  cubrir,	  por	  
turnos,	  las	  24	  horas	  del	  día,	  los	  365	  días	  del	  año,	  se	  ha	  de	  poder	  traspasar	  toda	  la	  información	  
posible	   de	   turno	   a	   turno	   de	   forma	   precisa	   y	   objetiva	   evitando	   cualquier	   alteración	   o	  
modificación.	   Es	   por	   ello	   que	   debe	   quedar	   constancia	   por	   escrito	   de	   todos	   los	   hechos	  
relevantes,	   significativos	   e	   importantes,	   y	   que	   todos	   los	   profesionales	   puedan	   acceder	   a	   esta	  
información	  para	  desarrollar	  bien	  su	  trabajo.	  Si	  bien	  es	  cierto	  que	  siempre	  existe	  coordinación	  
oral	  entre	  turnos,	  debe	  hacerse	  hincapié	  en	  que	  este	  tipo	  de	  información	  es	  un	  complemento	  a	  
la	  información	  escrita,	  ya	  que	  esa	  transmisión	  se	  da	  por	  perdida	  y/o	  se	  desvirtúa	  cuando	  entra	  
un	   tercer	   turno.	   De	   ahí	   la	   importancia	   de	   tener	   toda	   la	   información	   por	   escrito	   y	   accesible.	  
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3.2.1.-‐	  EL	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO	  

En	  el	  ámbito	  en	  el	  que	  queremos	  incidir,	  una	  de	  sus	  bases	  es	  el	  “trabajo	  en	  equipo”.	  Sin	  duda,	  
las	   personas	   que	   trabajan	   en	   equipo,	   necesitan	   de	   la	   colaboración,	   el	   entendimiento	   y	   la	  
coordinación	  entre	  personas	  que	  forman	  parte	  de	  éste.	  	  

Ros	   2006	   habla	   extensamente	   sobre	   este	   concepto	   compuesto.	   Nos	   dice	   que	   una	  
aproximación	   a	   ambas	   definiciones	   no	   resulta	   fácil,	   debido	   a	   su	   uso	   indebido	   y	   tal	   vez	   a	   la	  
ambigüedad	  en	  dichas	  definiciones.	  Para	  ello,	  antes	  de	  nada,	  nos	  define	  el	  concepto	  GRUPO	  
como	  “colección	  de	  personas	  que	  interactúan	  entre	  ellas	  regularmente	  durante	  un	  periodo	  y	  se	  
perciben	  a	  ellas	  mismas	  como	  mutuamente	  dependientes	  respecto	  del	  cumplimiento	  de	  unas	  
metas	   comunes”	  Ros	   (2006:	   69)	   	   Si	   bien	   es	   cierta	   esta	   definición,	   también	   es	   cierto	   que	   se	  
queda	   corta	  para	   la	   definición	  de	   trabajo	   en	  equipo,	   pensando	  en	   los	   equipos	  de	   los	  CRAE,	  
puesto	   que	   en	   éstos	   debe	   existir	   “algo”	  más	   que	   una	   simple	   relación	   en	   la	   persecución	   de	  
ciertos	  objetivos.	  Es	  por	  ello	  que	  nos	  aclara	  que	  un	  grupo	  no	  es	  equipo,	  pero	  un	  equipo	  es	  un	  
grupo	   siempre.	   Así	   pues	   todos	   los	   atributos	   que	   pueda	   tener	   un	   grupo	   debe	   tenerlos	   un	  
equipo.	  	  

Al	   hacer	   una	   primera	   aproximación	   al	   concepto	   de	   equipo	   se	   coincide	   en	   que	   equipo	   son	  
grupos	  pequeños,	  compuestos	  por	  sujetos	  que	  están	  en	  contacto	  directo,	  colaboran	  entre	  sí	  y	  
están	  comprometidos	  es	  una	  acción	  coordinada,	  que	  forma	  parte	  de	  la	  Organización,	  de	  la	  que	  
son	   responsables.	   Llegados	   en	   este	   punto	   vemos	   que	   aparece	   “acción	   coordinada”	  
situándonos	   en	   un	   nivel	   de	   concreción	   por	   encima	   de	   la	   definición	   de	   grupo.	   Así	   nos	  
acercamos	  un	  poco	  más	  al	  significado	  de	  trabajo	  en	  equipo	  de	  un	  CRAE.	  

El	  trabajo	  en	  equipo	  necesita	  además	  de	  la	  existencia	  de	  unos	  objetivos,	  de	  cuyo	  logro	  deben	  
participar	  distintas	  personas.	  Razón	  por	  la	  que	  los	  equipos	  deben	  configurarse	  con	  	  personas	  
con	  habilidades	  complementarias.	  Como	  nos	  propone	  Borrell	  (2004)	  deben	  darse	  una	  serie	  de	  
condiciones	  entre	  sus	  miembros.	  

• Una	  necesidad	  mutua	  de	  compartir	  habilidades	  y	  conocimientos.	  
• Que	  los	  profesionales	  de	  un	  equipo	  se	  complementen	  en	  sus	  perfiles.	  
• Una	  relación	  de	  confianza,	  no	  forzosamente	  de	  amistad.	  
• Una	  confianza	  que	  les	  permite	  delegar	  en	  la	  competencia	  del	  compañero	  y	  parcelar	  su	  

trabajo	  sabiendo	  que	  “el	  otro”	  cumplirá	  su	  parte.	  

Estas	   condiciones	   pueden	   ser	   una	   primera	   aproximación	   al	   “equipo”	   que	   coinciden	   con	   las	  
principales	  definiciones	  que	  han	  realizado	  algunos	  expertos:	  
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(Drucker, 1973) 
 

Un equipo es una serie de personas con diferentes antecedentes, 
habilidades y conocimientos, reclutadas en distintas áreas de la 
organización, que colaboran en una tarea específica y definida. 

(Savoir 1993) 
 

Un equipo, es un grupo formal que tiene como función la de llevar 
a cabo un trabajo específico y bien definido, en un lugar concreto, 
en donde los rapports inter –miembros e inter-equipos están 
establecidos por la organización. 

(Tannenbaum, Beard y 
Salsa, 1992) 

 

Un conjunto característico de dos o más personas que interactúan 
dinámica y adaptativamente con respecto a una 
meta/objetivos/misión, y cada uno tiene algunos roles o funciones 
específicas que ejecutar. 

(Martínez, 1998). 

Un equipo es un grupo que adicionalmente obtiene un efecto de 
sinergia positiva. Esta sinergia implica que si las personas 
trabajan juntas y coordinadamente, utilizando sus recursos de 
manera racional y humana, de la que se producirán resultados 
muy superiores a los esperados de la simple suma de las 
aportaciones individuales. 

TABLA 04. Definición de “equipo” propuesta por distintos autores. (Adaptado de Ros 2006: 70). 

Sin	   embargo,	   las	   tres	   primeras	   definiciones,	   según	   Ros,	   no	   alcanzan	   a	   definir	   lo	   que	   es	   el	  
trabajo	   en	   equipo	   llegando	   a	   la	   puntualización	   de	   que	   “equipo	   de	   trabajo”	   difiere	   por	  
completo	  de	  lo	  que	  significa	  “trabajar	  en	  equipo”	  ya	  que	  en	  el	  primer	  caso	  hace	  referencia	  a	  
una	  unidad	  específica	  para	  un	   trabajo	   concreto,	   y	  en	  el	   segundo	  caso,	  hace	   referencia	  a	  un	  
estilo	  o	  forma	  de	  trabajar	  de	  un	  grupo	  o	  equipo.	  Por	  ello	  nos	  aporta	  la	  de	  Martínez,	  en	  la	  que	  
añade	  lo	  de	  “sinergia	  positiva”,	  es	  decir	  no	  cabe	  la	  posibilidad,	  en	  esta	  definición,	  de	  trabajar	  
con	  una	  acción	  de	  grupo	  negativa.	  

Trabajar	  en	  equipo	  “es	  un	  estilo	  de	   realizar	  una	  actividad	   laboral,	  es	  asumir	  un	  conjunto	  de	  
valores,	  y	  un	  espíritu	  que	  anima	  a	  un	  nuevo	  modelo	  de	  relaciones	  entre	  las	  personas,	  así	  como	  
un	  modelo	  de	  participación	  plena	  en	  el	   trabajo,	  basado	  en	   la	   confianza,	   la	   comunicación,	   la	  
sinceridad	  y	  el	  apoyo	  mutuo.	  Se	  privilegia	  la	  interdependencia	  activa,	  consciente	  y	  responsable	  
de	  sus	  miembros,	  lo	  cual	  les	  integra	  en	  asumir	  la	  misión	  del	  equipo	  como	  propia.”	  Ros	  (2006:	  
71)	  

Concluimos	  así,	  a	  modo	  de	  síntesis	  de	  todo	  lo	  anterior,	  en	  que	  es	  la	  “sinergia	  positiva”	  lo	  que	  
hace	   distinto	   el	   trabajo	   en	   equipo	   del	   trabajo	   de	   grupo,	   pues	  mientras	   de	   éstos	   últimos	   se	  
espera	  un	  producto	  global	  como	  suma	  de	  las	  aportaciones	  individuales,	  en	  el	  caso	  del	  equipo	  
es	  posible	  obtener	  un	  producto	  superior	  a	  esta	  suma	  de	  las	  partes.	  

Hacemos	  nuestra	  esta	  definición,	  pues	  encaja	  a	  la	  perfección	  con	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  que	  se	  
desarrolla	  en	  los	  CRAE,	  no	  sólo	  por	  lo	  que	  es	  quizás	  el	  “espíritu”	  de	  dicha	  definición	  (la	  sinergia	  
positiva”),	  sino	  por	  lo	  de	  “asumir	  la	  misión	  del	  equipo	  como	  propia”.	  Creemos	  que	  asumir	  algo	  
como	   propio	   hace	   que	   los	   resultados	   sean	   muy	   superiores	   a	   lo	   esperado	   en	   alguien	   que	  
trabaja	  porqué	  debe,	  en	  este	  caso	  este	  alguien	  trabaja	  porque	  quiere.	  
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Se	   puede	   pensar	   que	   un	   equipo	   en	   el	   que	   existan	   conflictos	   no	   puede	   tener	   un	   buen	  
funcionamiento.	  Sin	  embargo	  para	  Ros	  existen	  dos	  aspectos	  esenciales	  que	  mantienen	  vivo	  a	  
un	  equipo:	  la	  cohesión	  grupal	  y	  el	  conflicto.	  Se	  entiende	  la	  primera	  como	  el	  grado	  en	  que	  los	  
miembros	  de	  un	  grupo	  se	  ven	  atraídos	  unos	  con	  los	  otros	  y	  están	  motivados	  para	  permanecer	  
en	   él.	   En	   el	   caso	   del	   conflicto,	   si	   los	   miembros	   del	   quipo	   tienen	   la	   capacidad	   de	  
aprovechamiento	   del	   mismo	   de	   forma	   positiva,	   se	   convierte	   en	   un	   elemento	   básico	   en	   la	  
dinámica	  del	  trabajo	  en	  equipo.	  Así	  pues,	  no	  hay	  que	  ver	  al	  conflicto	  como	  algo	  negativo	  sino	  
como	  un	  elemento	  básico	  del	  trabajo	  en	  equipo.	  

Tener	  capacidad	  para	  trabajar	  en	  equipo,	  se	  considera	  como	  una	  competencia	  imprescindible	  
para	  acceder	  a	  un	  puesto	  de	  trabajo.	  Se	  sabe	  que	  las	  empresas	  que	  implantan	  	  el	  trabajo	  en	  
equipo	   como	  uno	  de	   sus	  objetivos	  prioritarios	   consiguen	  una	  mejora	  en	   los	   resultados	   y	  en	  
otros	  aspectos	  relacionados	  con	  el	  trabajador	  como	  la	  motivación	  y	  la	  formación.	  Pero	  cuando	  
hablamos	  de	  CRAE’s	  no	  es	  un	  objetivo	  a	  escoger,	  sino	  un	  objetivo	  imprescindible	  a	  desplegar.	  
No	   se	  entendería	   trabajar	  en	  dicho	  contexto	   sin	   la	   capacidad	  de	   trabajar	  en	  equipo	  dada	   la	  
actividad	  que	  en	  ellos	  se	  despliega.	  

Cuando	   se	   habla	   de	   trabajo	   en	   equipo,	   es	   lógico	   pensar	   que	   se	   trata	   de	   algo	   bueno,	   algo	  
positivo,	  con	  ello	  se	  quiere	  hacer	  hincapié	  en	   las	  virtudes	  de	  cooperación	  de	   los	   integrantes	  
del	  grupo	  y	  la	  necesidad	  de	  hacer	  uso	  de	  la	  grandeza	  y	  fortaleza	  de	  un	  equipo.	  De	  hecho,	  este	  
autor	  dice	  que	  deben	  haber	  pocas	  organizaciones	  que	  no	  utilicen	  el	  término	  “equipo”	  y	  el	  de	  
“trabajo	   en	   equipo”.	   Por	   lo	   que	   concluye	   que	   debe	   haber	   algo	   positivo	   en	   el	   concepto	   de	  
trabajo	  en	  equipo,	  puesto	  que	  de	  lo	  contrario	  estos	  términos	  hubiesen	  sido	  abandonados	  hace	  
años	  como	  sucede	  con	  las	  modas.	  A	  pesar	  de	  lo	  dicho,	  en	  el	  caso	  de	  los	  CRAE’s	  no	  se	  trata	  de	  
“querer	  trabajar	  en	  equipo”	  sino	  de	  “trabajar	  en	  equipo”,	  de	  hecho	  no	  se	  concibe	  hoy	  en	  día	  
un	  CRAE	  sin	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  

El	   mejor	   argumento	   para	   avanzar	   en	   el	   trabajo	   en	   equipo	   es	   que	   puede	   aumentar	   la	  
competitividad	   mediante	   la	   mejora	   de	   la	   productividad;	   mejorar	   la	   calidad;	   fomentar	   la	  
innovación,	  al	  tener	  que	  aprovechar	  las	  oportunidades	  que	  ofrecen	  los	  avances	  tecnológicos,	  y	  
mejora	  en	  los	  empleados	  su	  motivación	  y	  compromiso.	  

El	  trabajo	  en	  equipo	  es	  usado	  para	  mejorar	  cuatro	  áreas	  clave:	  la	  productividad,	  la	  calidad,	  el	  
uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  y	  la	  motivación.	  

Pero	  también	  pueden	  existir	  equipos	  ineficaces	  aunque	  trabajen	  en	  equipo.	  

En	  este	  sentido,	  la	  siguiente	  tabla	  se	  recopila	  las	  características	  de	  los	  equipos	  eficaces	  de	  los	  
que	  no	  lo	  son	  .	  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS 
EQUIPOS EFICACES 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
EQUIPOS INEFICACES 

 
-Los integrantes confían entre ellos y tratan de 
colaborar. 
 
-Las personas que forman parte del equipo 
están abiertas a la crítica constructiva y a las 
sugerencias. 
 
-Por lo general las decisiones se toman por 
consenso. 
 
-El compromiso personal y grupal es alto. 
 
-Las integrantes trabajan para objetivos 
comunes y llegan a un acuerdo en los 
procedimientos. 
 
-El conflicto es trabajado a través del equipo. 
 
 
-Las comunicaciones son buenas a todos los 
niveles tanto horizontalmente como 
verticalmente. 
 
-Se escuchan y se tienen en cuenta las 
opiniones de cada uno de los integrantes. 
 

 
-Los equipos están divididos en subgrupos con 
bajos niveles de confianza entre ellos. 
 
-Los integrantes del equipo sienten la necesidad 
de defenderse constantemente, es decir están a 
la defensiva. 
 
-El líder tiende a dominar la toma de decisiones 
y a ser autoritario. 
 
-La participación de los integrantes es desigual. 
 
-Los integrantes trabajan de una manera rígida, 
hipotecando procedimientos que pueden 
resultar no viables o resultar inútiles. 
 
-El conflicto no surge o surge con otras 
intenciones. 
 
-Las comunicaciones no son buenas. 
 
 
 
-El punto de vista de los integrantes se pasa por 
alto. 

TABLA 05. Características de los equipos eficaces y ineficaces. (McGreevy 2006: 260) 

	  

Así,	  también	  podemos	  ver	  como	  interfiere	  el	  elemento	  básico	  del	  conflicto	  según	  la	  eficacia	  de	  
los	   equipos,	   quedando	   patente	   que	   aunque	   el	   conflicto	   es	   necesario	   para	   que	   un	   equipo	  
pueda	  existir	  como	  tal,	  el	  mismo	  puede	  ser	  una	  característica	  autodestructiva	  del	  equipo	  en	  sí.	  	  

Retomando	   a	   Ros,	   las	   razones	   que	   dificultan	   el	   trabajo	   en	   equipo	   están	   relacionadas	   con	  
alguna(s)	  de	  las	  siguientes	  razones:	  

• Los	   lideres.	   	   Es	   una	   evidencia	   que	   la	   construcción	   de	   equipos	   no	   es	   un	   proceso	  
espontáneo,	   constatándose	   que	   un	   grupo,	   y	  más	   concretamente	   un	   equipo,	   supone	  
algo	  más	  que	  la	  suma	  de	  individuos.	  No	  siempre	  hay	  líderes	  que	  estén	  preparados	  para	  
liderar	   ésta	   dinámica.	   Al	   igual	   que	   hay	   cierta	   dificultad	   para	   algunos	   líderes	   en	   la	  
concienciación	  de	  que	  sus	  actuaciones	  están	  vinculadas,	  es	  decir	  que	  los	  logros	  de	  un	  
líder	   son	   los	   logros	   de	   su	   equipo.	   Es	   por	   ello	   que	   una	   organización	   con	   líderes	   poco	  
formados	  y/o	  capacitados	  sigue	  un	  proceso	  de	  construcción	  de	  equipo	  errante.	  
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• La	   tecnología	   y	   la	   proximidad	   espacial	   de	   los	   componentes	   del	   equipo.	   La	   evolución	  
vertiginosa	   de	   nuestros	   tiempos	   en	   cuanto	   a	   tecnología	   se	   refiere,	   deja	   obsoletos	  
algunos	   argumentos	   propuestos	   por	   los	   teóricos	   respecto	   al	   alcance	   del	   Trabajo	   en	  
Equipo.	   Por	   ejemplo	   Lewis	   –como	   recoge	   Ros	   (2006)-‐	   ,	   sugería	   que	   el	   enfoque	   de	  
equipo	  solo	  se	  podía	  usar,	  entre	  otros,	  sí	  los	  miembros	  de	  los	  equipos	  estaban	  situados	  
bastante	   cerca	   los	   unos	   de	   los	   otros	   para	   reunirse	   con	   frecuencia	   en	   poco	   tiempo.	  
Puesto	  el	  avance	  de	   las	  nuevas	  tecnologías	  y	  concretamente	   las	  que	  se	  refieren	  a	   las	  
posibilidades	   de	   comunicación	   existentes	   hoy	   en	   día,	   permiten	   según	   Gergen	   (Ros:	  
2006)	   un	   funcionamiento	   organizativo	   independiente	   del	   tiempo	   y	   la	   distancia	  
posibilitando	   los	  grupos	  de	  trabajo	  geográficamente	  dispersos.	  Pero	  no	  en	  el	  caso	  de	  
los	   CRAE’s,	   pues	   a	   pesar	   de	   favorecer	   algunos	   procesos	   gracias	   a	   las	   nuevas	  
tecnologías,	  estos	  aún	  necesitan	  y	  precisan	  de	  la	  cercanía.	  

• La	   capacidad	   de	   adaptación	   al	   entorno.	   Las	   organizaciones	   deben	   adaptarse	   a	   un	  
entorno	  cada	  vez	  más	  complejo	  y	  para	  ello	  deben	  realizar	  cambios	  en	  sus	  estructuras.	  
Si	  no	  lo	  hacen	  surgen	  en	  ellas	  grandes	  carencias	  	  y	  problemas	  en	  su	  gestión	  operativa.	  
	  

Son	   en	   estos	   dos	   últimos	   puntos	   donde	   nosotros	   hacemos	   hincapié,	   dado	   que	   vemos	  
especialmente	   interesante	   comprobar	   cómo	   las	   tecnologías	   y	   la	   adaptación	   al	   entorno	  
dificultan	   o	   favorecen	   el	   trabajo	   en	   equipo.	   Hoy	   en	   día	   los	   volúmenes	   de	   información	   a	  
gestionar	  y	  tratar	  en	  los	  CRAE’s	  son	  muy	  grandes.	  A	  pesar	  de	  ello	  la	  tecnología	  no	  ha	  calado	  en	  
la	   mayoría	   de	   los	   CRAE’s	   por	   las	   razones	   que	   sean.	   Si	   combinamos	   el	   volumen	   de	   la	  
información	  con	   la	   tecnología	  usada	  se	  observa	  una	  clara	  desproporción	  para	   la	  que	  no	  hay	  
respuesta.	   Si	   damos	   una	   solución	   factible	   al	   tratamiento	   y	   gestión	   de	   la	   información	   con	   la	  
tecnología	   existente	   y	   convencemos	   a	   los	   integrantes	   de	   los	   equipos	   educativos	   del	   fácil	  
manejo	   y	   su	   funcionalidad	   podremos	   resolver	   ese	   desequilibrio	   existente	   entre	   estas	   dos	  
cuestiones.	  

Hasta	   el	   momento	   hemos	   hablado	   del	   trabajo	   en	   equipo	   y	   de	   sus	   características	   según	   su	  
eficacia,	  pero	  aunque	  sea	  obvio	  decirlo,	  cualquier	  equipo	  está	  formado	  por	  distintas	  personas,	  
y	  estas	  a	  su	  vez	  adoptan	  y/o	  asumen	  distintos	  roles	  (papeles)	  dentro	  de	  este.	  Meredith	  Belbin	  
1981,	   a	   través	   de	   Ros	   sugiere	   que	   mientras	   las	   conductas	   de	   un	   individuo	   en	   un	   equipo	  
pueden	   ser	   infinitas,	   el	   rango	   de	   conductas	   útiles	   que	   realizan	   una	   contribución	   efectiva	   al	  
equipo	  es	  finito.	  
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Éste	  concreta	  sus	  observaciones	  en	  lo	  que	  denomina	  nueve	  posibles	  “roles	  de	  equipo”:	  

ROLES CONDUCTA CONTRIBUCIÓN DEBILIDAD PERMITIDA 

O
R

IE
N

TA
D

O
S

 A
 

LA
 A

C
C

IÓ
N

 Impulsor 
Retador, dinámico, trabaja bien bajo 
presión. Tiene iniciativa y coraje para 
superar obstáculos. 

Propenso a provocar. Puede ofender 
los sentimientos de la gente. 

Implementador 
Disciplinado, leal, conservador y 
eficiente. Transforma las ideas en 
acciones. 

Inflexible en cierta medida. Lento en 
responder a nuevas posibilidades. 

Finalizador 
Esmerado y concienzudo. Ansioso, reacio a delegar. 

O
R

IE
N

TA
D

O
S

 A
 

LA
S

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

Coordinador, 
Maduro, seguro de si mismo. Aclara 
las metas a alcanzar. Promueve la 
toma de decisiones. Delega bien. 

Se le puede percibir como manipulador. 
Se descarga de trabajo personal. 

Cohesionador 
Cooperador, apacible, perceptivo y 
diplomático. Escucha e impide los 
enfrentamientos. 

Indeciso en las situaciones cruciales. 

Investigador de 
Recursos 

Extrovertido, entusiasta, comunicativo. 
Busca nuevas oportunidades. 
Desarrolla contactos. 

Demasiado optimista. Pierde el interés 
una vez que el entusiasmo inicial ha 
desaparecido. 

C
E

R
E

B
R

A
LE

S
 

Cerebro 
Creativo, imaginativo, poco ortodoxo. 
Resuelve problemas difíciles. 

Ignora los incidentes. Demasiado 
absorto en sus pensamientos como 
para comunicarse eficazmente. 

Monitor 
Evaluador 

Perspicaz y objetivo. Escéptico, no inspira a los demás. 

Especialista 
Sólo le interesa una cosa a un tiempo. 
Aporta cualidades y conocimiento 
especifico. 

Contribuye sólo cuando se trata de un 
tema que conoce bien. Se explaya en 
tecnicismos. 

TABLA 06. Clasificación, según Beblin, de tipos de conducta según los roles. (Adaptado de Ros 2006:124,127) 

Nos	  dice	  que	   si	  bien	  algunos	  de	  ellos	   son	   roles	  naturales,	  otros	   son	  de	  adaptación	  a	   ciertas	  
situaciones	   y	   otros	   descubiertos	   como	   propios	   después	   de	   adaptarlos	   por	   dicha	   situación	  
excepcional.	  Ello	  depende	  de	  diversos	  factores,	  tales	  como	  las	  expectativas	  de	  la	  Organización,	  
el	   tipo	  de	   tarea,	   la	  capacidad	  y	  actitud	   tanto	  para	  el	   trabajo,	  como	  para	  adoptar	  otros	   roles	  
secundarios.	  

A	  partir	  de	  lo	  que	  cada	  miembro	  del	  equipo	  aporta,	  según	  el	  que	  sea	  su	  rol	  (natural,	  adaptado	  
o	  descubierto	  o	  un	  conjunto	  de	  ellos),	  Myers-‐Brigg	  propone	  ocho	  roles	  de	  equipo:	  

ROL DE 
EQUIPO RESUMEN DE LOS PRODUCTOS 

COACH Construir armonía / acuerdos en el equipo. 
CRUSADER Dar importancia a las ideas / creencias / información. 
EXPLORER Exploración del potencial de la gente / en las situaciones. 
INNOVATOR Imaginación de nuevas ideas o perspectivas. 
SCULPTOR Lleva las cosas hacia su realización, a través de la acción. 
CURATOR Clarifica la información y las ideas. 
CONDUCTOR Introduce organización en la manera de hacer las cosas. 
SCIENTIST Formula explicaciones de cómo las cosas se elaboran. 

TABLA 07. Roles de equipo según Myers-Brigg. (Ros 2006:132). 
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Llegados	   a	   éste	   punto,	   podemos	   decir	   que	   el	   equipo	   en	   el	   que	   se	   debe	   implementar	   dicho	  
proyecto	  debe	  reunir,	  de	  manera	  destacada,	  algunos	  de	  los	  roles	  descritos	  por	  Myers-‐Brigg,	  y	  
recogidos	  por	  Ros,	  si	  se	  pretende	  tener	  éxito.	  El	  equipo	  ha	  de	  ser	  COACH	  puesto	  que,	  ante	  una	  
nueva	   herramienta,	   éste	   construirá	   un	   acuerdo	   para	   su	   utilización.	   Si	   la	   herramienta	   se	  
impusiera,	   el	   equipo	   haría	   fracasar	   el	   proyecto.	   CRUSADER,	   puesto	   que	   si	   un	   equipo	   no	   da	  
importancia	   a	   las	   ideas,	   tampoco	   se	   espera	  que	  dé	   importancia	   a	   este	   proyecto	   con	   lo	   que	  
tampoco	  favorecería	  su	   implantación.	   INNOVATOR,	  ya	  que	   la	   imaginación	  de	  nuevas	   ideas	  o	  
perspectivas	   es	   crucial:	   el	   equipo	   debe	   estar	   preparado	   y	   concienciado	   para	   la	   innovación.	  
SCULPTOR,	  porqué	  debe	  estar	  dispuesto	  a	  ejecutar	  aquello	  que	  se	  les	  “cuente”	  y	  deberá	  pasar	  
a	   la	   acción.	   CONDUCTOR,	   puesto	   que	   si	   no	   promueve	   la	   organización	   en	   la	   manera	   de	  
almacenar	   los	   datos	   tampoco	   se	   puede	   esperar	   que	   desee	   la	   introducción	   de	   esta	   nueva	  
herramienta.	   SCIENTIST,	   pues	   tendrá	   que	   estar	   preparado	   para	   dar	   explicaciones	   objetivas	  
sobre	  la	  información,	  el	  análisis	  y	  las	  interpretaciones	  que	  ofrece	  la	  nueva	  herramienta.	  	  

Aunque	  no	  hayamos	  hecho	  referencia	  al	  rol	  EXPLORER	  y	  al	  CURATOR	  no	  pretendemos	  hacer	  
pensar	   que	   estos	   roles	   no	   son	   necesarios	   en	   este	   caso.	   Aunque	   en	   menor	   medida	   quizás,	  
también	  se	  precisa	  de	  un	  equipo	  capaz	  de	  explorar	  el	  potencial	  de	  la	  gente	  y	  de	  las	  situaciones	  
y	  de	  clarificar	  la	  información	  y	  las	  ideas	  puesto	  que	  es	  esencial	  para	  la	  utilización	  de	  una	  base	  
de	  datos.	  

Lo	  que	  se	  intenta	  implementar	  en	  este	  proyecto	  no	  puede	  nacer	  y	  mucho	  menos	  sobrevivir	  sin	  
un	   equipo	   educativo	   preparado	   y	   concienciado	   para	   ello,	   que	   acepte	   el	   cambio	   y	   sepa	   dar	  
paso	  a	  una	  innovación	  que	  conduzca	  a	  ciertas	  mejoras.	  

	  

3.2.2.-‐	  LA	  INNOVACIÓN	  EN	  LOS	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  
	  
Pensamos	   que	   toda	   organización	   debe	   innovar	   y	   para	   ello	   debe	   invertir	   y	   favorecer	   este	  
proceso.	  Como	  definen	  West	  y	  Farr	  (1990:9):	  “Innovación	  es	  la	  introducción	  e	  implementación	  
intencional	  en	  un	  puesto	  de	   trabajo,	  equipo,	  u	  organización,	  de	   ideas,	  procesos,	  productos	  o	  
procedimientos	  que	  son	  nuevos	  para	  este	  puesto,	  equipo	  u	  organización,	  y	  que	  son	  diseñadas	  
para	  mejorar	  el	   puesto,	   el	   equipo	  o	   la	  organización”.	  Desde	  este	  punto	  de	  vista	  hacemos	   la	  
distinción	  entre	  innovación	  y	  creatividad,	  refiriéndose	  esta	  última,	  “al	  proceso	  de	  generación	  
de	  nuevas	   ideas”	  González	  Romá	   (2008:	  33).	  Así	  pues	   innovar	   implica	  dar	  un	  paso	  más	  allá,	  
pues	  no	  hay	  innovación	  sin	  creatividad	  aunque	  sí	  puede	  haber	  creatividad	  en	  espera	  de	  poder	  
ser	  aplicada.	  Estaríamos	  hablando	  de	  niveles	  de	  concreción.	  Así	  pues	  la	  innovación	  requiere	  la	  
implementación	  de	  esas	  nuevas	  ideas	  con	  el	  fin	  de	  promover	  ciertos	  cambios	  y	  mejoras.	  
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Hablamos	  de	  una	  innovación	  a	  partir	  de	  una	  idea	  generada	  en	  un	  momento	  y	  retroalimentada	  
durante	   este	  Máster	   y	   en	   particular	   en	   este	   último	   año.	   Como	   proponen	  West	   y	   Anderson	  
(1996)	  las	  innovaciones	  pueden	  ser	  valoradas	  en	  base	  a	  una	  serie	  de	  criterios:	  

1. Magnitud	  (importancia	  de	  las	  consecuencias	  generadas	  por	  los	  cambios	  introducidos).	  
2. Radicalidad	  (grado	  en	  que	  el	  status	  quo	  establecido	  es	  alterado	  como	  consecuencia	  de	  

los	  cambios	  introducidos).	  
3. Novedad	  (grado	  en	  el	  que	  los	  cambios	  introducidos	  son	  novedosos).	  
4. Impacto	   (grado	   en	   que	   los	   cambios	   introducidos	   mejoran	   la	   eficacia	   de	   la	   unidad	  

implicada).	  

Continuando	   González	   Romá,	   nos	   dice	   que	   es	   importante	   innovar	   pues	   la	   confluencia	   de	  
distintas	  perspectivas	  y	  habilidades	  en	  los	  equipos	  educativos	  facilita	  el	  desarrollo	  de	  nuevas	  
ideas.	   Además	   la	   implementación	   de	   estas	   ideas	   novedosas,	   exige	   de	   la	   participación	   y	  
colaboración	   de	   varias	   personas	   trabajando	   de	   manera	   coordinada.	   En	   el	   caso	   que	   una	  
innovación	   implementada	  por	  un	  equipo	  tenga	  éxito,	  ésta	  podrá	  ser	   implementada	  en	  otras	  
áreas	  de	  la	  misma	  organización,	  dando	  lugar	  a	  una	  nueva	  práctica	  de	  carácter	  organizacional.	  
	  
En	   el	   proyecto	   que	   se	   propone,	   la	   creatividad	   juega	   un	   papel	   importante	   en	   el	   proceso	   de	  
innovación.	  Sin	  embargo,	  como	  nos	  dice	  González	  Romá	  (2008:	  33)	  son	  distintos	  factores	  que	  
estimulan	   y	   facilitan	   la	   implantación	   de	   las	   nuevas	   ideas,	   jugando	   un	   papel	   relevante	   en	   el	  
proceso	  de	  innovación.	  En	  la	  figura	  01	  se	  mencionan	  algunos	  de	  los	  factores	  más	  importantes	  
implicados	  en	  el	  proceso	  de	  innovación	  

FIGURA 01. Factores que intervienen en el proceso de innovación en los equipos de trabajo (González Romá, 
2008: 33). 
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En	  ella	  se	  identifican	  una	  serie	  de	  factores	  de	  entrada:	  

a) Las	  características	  de	  las	  tareas	  que	  realiza	  el	  equipo.	  	  
b) La	  composición	  del	  equipo,	  un	  conjunto	  de	  procesos	  y	  estados	  grupales,	  y	  el	  liderazgo.	  
c) Las	  demandas	  externas.	  

Todos	  estos	  factores	  son	  los	  antecedentes	  que	  pueden	  dar	  paso	  a	  una	  posible	  innovación.	  La	  
figura	  se	  completa	  con	  las	  posibles	  consecuencias	  de	  la	  innovación	  para	  los	  equipos	  de	  trabajo	  
según	  el	  autor.	  

Así	  cabe	  esperar	  que,	  en	  nuestro	  caso,	  	  un	  equipo	  educativo	  motivado	  por	  las	  tareas	  que	  debe	  
desarrollar,	  situado	  en	  un	  contexto	  en	  el	  que	  existen	  demandas	  en	  un	  cierto	  nivel	  (demandas	  
obviamente	   asumibles	   y	   atractivas	   por	   su	   cometido)	   y	   con	   un	   líder	   potenciador	   de	   los	  
procesos	  y	  estados	  grupales	  que	  aparecen	  en	   la	   (FIGURA	  1),	  puede	  ser	  un	  grupo	   innovador.	  
Pero	   como	   nos	   dice,	   González	   Romá,	   (2008:	   38):	   “los	   líderes	   de	   los	   equipos	   deben	   poseer	  
conocimientos	   técnicos	  y	  profesionales	  propios	  del	  área	  de	  actuación	  del	  equipo,	  habilidades	  
de	  desarrollo	  de	  la	  creatividad	  que	  les	  permitan	  movilizar	  el	  potencial	  de	  sus	  colaboradores,	  y	  
habilidades	  de	  integración	  y	  dirección	  de	  equipos	  que	  le	  ayuden	  a	  gestionar	  la	  implantación	  de	  
los	  cambios”.	  	  

	  

3.2.3.-‐	  EFICIENCIA	  Y	  EFICACIA	  	  	  

Eficiencia	  y	  eficacia	  son	  dos	  términos	  parecidos	  que	  coloquialmente	  son	  con	  frecuencia	  usados	  
de	  manera	  errónea	  debido	  a	  su	  parecido	  morfológico	  y	  semántico.	  	  

Según	   Robbins	   y	   Coulter	   (2005:	   8),	  eficacia	  se	   define	   como	  "hacer	   las	   cosas	   correctas",	   es	  
decir;	  las	  actividades	  de	  trabajo	  con	  las	  que	  la	  organización	  alcanza	  sus	  objetivos.	  

En	   el	   Diccionario	   de	   la	   Real	   Academia	   Española	   (RAE	   2010),	   eficacia	   (Del	   lat.	   Efficacĭa),	   se	  
define	  como	  la	  “capacidad	  de	  lograr	  el	  efecto	  que	  se	  desea	  o	  se	  espera”.	  

La	  eficacia	  mide	  los	  resultados	  alcanzados	  en	  función	  de	  los	  objetivos	  que	  se	  han	  propuesto,	  
presuponiendo	  que	  estos	  objetivos	  se	  mantienen	  alineados	  con	  la	  visión	  que	  se	  ha	  definido.	  

Del	  mismo	  modo,	  la	  eficiencia	  mide	  el	  esfuerzo	  que	  se	  requiere	  para	  alcanzar	  los	  objetivos.	  Los	  
elementos	   inherentes	  que	  constituyen	  la	  eficiencia	  son:	  el	  costo,	  el	  tiempo,	  el	  uso	  adecuado	  
de	  factores	  materiales	  y	  humanos	  y	  el	  cumplimiento	  de	  la	  calidad	  propuesta.	  

Según	   el	   Diccionario	   de	   la	   Real	   Academia	   Española,	   eficiencia	   (Del	   lat.	   Efficientïa)	   es	   la	  
capacidad	  de	  disponer	  de	  alguien	  o	  algo	  para	  conseguir	  un	  efecto	  determinado.	  

El	   término	  “eficiencia”	  está	   importado	  de	   la	   teoría	  económica	  y	  ha	  dirigido	  el	   trabajo	  de	   las	  
organizaciones	   y	   sus	   directivos.	   De	   manera	   genérica	   el	   concepto	   se	   refiere	   a	   los	   recursos	  
empleados	  y	  a	  los	  resultados	  obtenidos,	  es	  decir	  la	  relación	  entre	  gastos	  e	  ingresos.	  Por	  ello,	  
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es	  una	  capacidad	  o	  cualidad	  muy	  apreciada	  por	  empresas	  u	  organizaciones	  debido	  a	  que	  en	  la	  
práctica	   todo	   lo	   que	   éstas	   hacen	   tiene	   como	   propósito	   alcanzar	  metas	   desde	   los	   objetivos	  
marcados,	  con	  recursos	  limitados	  y	  en	  situaciones	  complejas.	  	  

Aunque	   la	   esencia	   del	   significado	  de	   la	   palabra	   eficiencia	   es	  muy	   clara,	   ésta	   puede	   adoptar	  
ciertas	   variaciones	   según	   el	   ámbito	   en	   que	   se	   aplique.	   Así	   pues,	   en	   Economía	   una	   de	   ellas	  
puede	  ser	  “la	  propiedad	  según	  la	  cual	   la	  sociedad	  aprovecha	  de	  la	  mejor	  manera	  posible	  sus	  
recursos	  escasos”	  Mankiw	  Gregory	  (2004:	  4).	  Aplicada	  a	  la	  Administración	  es	  “el	   logro	  de	  las	  
metas	   con	   la	   menor	   cantidad	   de	   recursos”	   Koontz	   y	   Weihrich	   (2004:	   14).	   Aplicada	   a	   la	  
Mercadotècnia	  es	  “el	  nivel	  de	  logro	  en	  la	  realización	  de	  objetivos	  por	  parte	  de	  un	  organismo	  
con	  el	  menor	  coste	  de	  recursos	  (financieros,	  humanos,	  etc.).	  

Nosotros	  definiremos	  eficiencia	  como	  la	  óptima	  utilización	  de	  los	  recursos	  disponibles	  para	  la	  
obtención	  de	  resultados	  deseados.	  Por	   lo	  tanto,	  se	  puede	  decir	  que	  un	  equipo	  educativo	  de	  
un	   CRAE	   es	   “eficiente”	   cuando	   es	   capaz	   de	   obtener	   los	   resultados	   deseados	   mediante	   la	  
óptima	  utilización	  de	  los	  recursos	  disponibles.	  

Llegados	  a	  este	  punto	  nos	  podríamos	  plantear	  si	  debemos	  ser	  más	  eficientes,	  más	  eficaces	  o	  
ambas	   cosas.	   Como	   menciona	   Peter	   Drucker	   (1997)	   “No	   basta	   con	   hacer	   las	   cosas	  
correctamente	   (eficiencia),	  hay	  que	  hacer	   las	   cosas	   correctas	   (eficacia)...”.	   La	  eficiencia	  hace	  
énfasis	   en	   los	   medios,	   en	   hacer	   las	   cosas	   correctamente,	   en	   resolver	   problemas,	   ahorrar	  
gastos,	   cumplir	   tareas	   y	   obligaciones,	   capacitar	   a	   los	   subordinados,	   y	   aplica	   un	   enfoque	  
reactivo.	  La	  eficacia	  (o	  efectividad)	  pone	  énfasis	  en	  los	  resultados,	  en	  hacer	  las	  cosas	  correctas,	  
lograr	   objetivos,	   crear	   más	   valores,	   proporcionar	   eficacia	   a	   los	   subordinados	   y	   aplica	   un	  
enfoque	  proactivo.	  Es	  decir,	  en	  lugar	  de	  reacción,	  implica	  anticipación.	  

Lo	  que	  une	  a	  estos	  dos	  conceptos	  es	  que	   los	  dos	   son	  adjetivos	  de	  naturaleza	  cualitativa.	   La	  
eficiencia	  se	  concentra	  en	  cómo	  se	  hacen	  las	  cosas,	  en	  qué	  modo	  se	  ejecutan.	  La	  eficacia	  en	  
para	   qué	   se	   hacen	   las	   cosas,	   cuáles	   son	   los	   resultados	   que	   se	   persiguen	   y	   qué	   objetivos	   se	  
logran.	   La	   pregunta	   básica	   de	   la	   eficiencia	   es	   ¿cómo	   podemos	   hacer	  mejor	   lo	   que	   estamos	  
haciendo?.	   La	  de	   la	  eficacia	  es	   ¿qué	  es	   lo	  que	  deberíamos	  estar	  haciendo?.	  Aclarados	  estos	  
matices,	  podemos	  afirmar	  que	  en	  los	  CRAE’s,	  por	  lo	  que	  a	  la	  coordinación	  interna	  se	  refiere,	  se	  
está	   haciendo	   lo	   que	   se	   debe	   (eficacia).	   Ahora	   bien,	   aquí	   nos	   plantearemos	   si	   podemos	  
introducir	  mejoras	  mediante	  el	  uso	  sistemático	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  para	  mejorar	  lo	  que	  
ya	   se	   hace	   (eficiencia)	   en	   referencia	   a	   la	   introducción	   y	   acceso	   a	   la	   información	   necesaria	  
además	  del	  tratamiento/gestión	  de	  la	  misma.	  
	  

	  

3.2.4.-‐	  LA	  COORDINACIÓN	  DIGITAL	  

	  
Desde	  el	  enfoque	  educativo	  no	  hemos	  encontrado	  ninguna	  referencia	  del	  término	  compuesto	  
por	  lo	  cual	  primero	  los	  definiremos	  por	  separado.	  Entendemos	  como	  “coordinación”	  la	  acción	  
de	  disponer	  de	  la	  información	  de	  forma	  metódica	  y	  la	  manera	  de	  concertar	  medios	  y	  esfuerzos	  
para	  una	  acción	  común.	  Y	  entendemos	  por	  “digital”	  el	   sistema	  para	   transmitir,	  procesar	  y/o	  
almacenar	  información.	  Es	  así	  como	  al	  término	  compuesto	  le	  daremos	  el	  siguiente	  significado:	  	  
Disposición	   metódica	   de	   toda	   la	   información	   existente	   usando	   la	   informática	   para	   la	  
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entrada,	  sustracción	  y	  acceso	  a	  datos,	  al	  nivel	  que	  permiten	   las	  nuevas	  tecnologías,	  con	  el	  
objetivo	  de	  concertar	  medios	  y	  esfuerzos	  para	  una	  acción	  común.	  

Dicho	  esto,	  cuando	  hablamos	  de	  la	  Coordinación	  Digital	  nos	  referimos	  a	  la	  que	  se	  realiza	  entre	  
los	   miembros	   de	   los	   equipos	   educativos	   y	   entre	   éstos	   con	   el	   equipo	   directivo,	   usando	   las	  
herramientas	  digitales	  para	  la	  entrada	  de	  datos,	  sustracción	  o	  acceso	  a	  los	  mismos	  ya	  sean	  tal	  
y	  como	  se	  han	  introducido,	  y	  su	  tratamiento	  para	  obtener	  información	  desde	  distintos	  ángulos	  
y	  ordenamientos	  además	  de	  relacionarlos	  entre	  sí.	  	  

En	   esencia	   la	   coordinación	   no	   dejaría	   de	   ser	   la	   misma,	   en	   cuanto	   a	   concepto,	   pero	   puede	  
suponer	   cambios	   en	   cuanto	   a	   los	   procedimientos,	   capacidad	   de	   gestión,	   resultados	   y	  
fiabilidad.	   Como	   nos	   dicen	   Rué	   (2010:147)	   “Un	   elemento	   esencial	   para	   la	   coordinación	  
mediante	   equipos	   docentes,	   y	   para	   cualquier	   coordinación	   en	   general,	   son	   los	   recursos	  
tecnológicos	   y	   sus	  modalidades	   de	   gestión.”	   Es	   por	   ello	   que	   se	   pretende	   sustituir	   todas	   las	  
herramientas	  utilizadas	  hasta	  el	  momento,	  por	  una	  sola	  que	  mejore	  la	  eficiencia	  de	  las	  mismas	  
y	   con	   ello	   la	   de	   la	   coordinación	   en	   sí,	   tal	   y	   como	   la	   entendemos	   con	   los	   instrumentos	  
tradicionales.	  Para	  ello	  se	  apuesta	  por	  las	  bases	  de	  datos	  (Bartolomé,	  1989:	  66)	  pues	  son	  unas	  
potentísimas	   herramientas	   aunque	   a	   diferencia	   de	   lo	   que	   sucede	   con	   los	   tratamientos	   de	  
texto,	   en	   muchas	   ocasiones	   presentan	   cierta	   complejidad	   de	   uso,	   en	   especial	   si	   se	   desea	  
sacarles	  todo	  el	  partido	  posible.	  	  

También	  debe	  tenerse	  en	  cuenta	  que	  para	  poder	  hacer	  uso	  de	  estas	  herramientas	  que	  nos	  van	  
a	  permitir	  lo	  que	  llamamos	  coordinación	  digital,	  hay	  una	  serie	  de	  factores	  de	  gran	  importancia	  
para	  una	  integración	  eficaz	  de	  las	  mismas	  (Gallego,	  2001).	  Aunque	  este	  documento,	  se	  refiere	  
al	  ámbito	  escolar,	  es	  decir	  a	  la	  educación	  formal,	  creemos	  que	  es	  perfectamente	  transpolable	  
a	  la	  educación	  no	  formal	  y,	  por	  tanto,	  aplicable	  a	  nuestro	  caso	  particular:	  

• Apoyo	   institucional	   y	  desarrollo	  de	  políticas	  orientadas	  a	   la	   integración	  de	   las	  
Tecnologías	   de	   la	   Información	   y	   Comunicación	   (TIC)	   en	   los	   centros,	   que	  
comporta	   la	   dotación	   de	   las	   infraestructuras	   y	   personal	   especializados	  
necesarios,	  el	  apoyo	  a	  la	  integración	  pedagógica	  de	  las	  TIC	  y	  la	  dotación	  de	  los	  
medios	  y	  recursos	  precisos	  para	   la	  preparación	  de	   los	  profesionales	  que	  van	  a	  
hacer	  uso	  de	  las	  herramientas.	  

• Apoyo	   de	   los	   centros	   y	   equipos	   directivos	   de	   los	  mismos	   a	   los	   proyectos	   de	  
innovación	  pedagógica	  mediante	  las	  Nuevas	  Tecnologías	  (NT).	  

• Formación	   de	   los	   profesionales	   en	   el	   uso	   de	   las	   TIC	   como	   recurso	   de	  
innovación.	  

Es	  por	  ello	  que	  querer	  aplicar	  lo	  que	  aquí	  llamamos	  coordinación	  digital	  es	  un	  paso	  importante	  
e	   innovador,	   que	   no	   sólo	   requiere	   de	   unas	   buenas	   herramientas,	   sino	   de	   un	   equipo	   y	   una	  
dirección,	  formados	  y	  motivados	  para	  ello,	  que	  crean	  realmente	  en	  la	  coordinación	  digital.	  	  

González	  Soto	  y	  Henríquez	  concluían	  en	  uno	  de	  sus	  estudios	  que	  “la	  motivación	  depende	  de	  
las	   expectativas	   que	   el	   grupo	   tenga	   respecto	   al	   uso	   ya	   las	   potencialidades	   de	   las	   TIC”,	  
“Formación	   de	   los	   profesores	   en	   TIC”	   e	   “Infraestructura	   adecuada”,	   aunque	   van	   referidas	  
también	  al	  ámbito	  escolar	  en	  la	  formación	  del	  profesorado	  encajan	  perfectamente	  en	  lo	  que	  a	  
este	  proyecto	  se	  refiere.	  
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Estamos	  hablando	  realmente	  de	  un	  cambio	  de	  calado	  profundo	  que	  requiere	  un	  equipo	  y	  no	  
cualquier	  equipo.	  Como	   indica	  Adell	   (1997),	   la	   relación	  del	   ser	  humano	  con	   la	   tecnología	  es	  
compleja.	   A	   pesar	   de	   ello,	   nos	   ha	   tocado	   vivir	   a	   todos	   los	   presentes	   en	   una	   sociedad	  
fuertemente	   tecnologizada,	   en	   la	   cual	   las	   formas	   de	   comunicación	   se	   han	   potenciado.	   La	  
tecnología	   de	   la	   información	   se	   ha	   convertido	   en	  una	   “infraestructura	   primaria”	   de	   nuestra	  
sociedad,	  siendo	  un	  elemento	  clave	  y	  diferenciado	  de	  nuestra	  forma	  de	  organización	  Aguaded	  
(2010:	  13).	  

	  

3.2.5.-‐	  HERRAMIENTAS	  DE	  COORDINACIÓN	  EN	  LOS	  CRAE	  

Aunque	   estas	   pueden	   variar	   según	   en	   qué	   CRAE	   nos	   situemos,	   existen	   unas	   herramientas	  
básicas	  y	  comunes	  en	  todos	  ellos.	  Detallamos	  en	  las	  siguientes	  tablas	  todas	  las	  herramientas	  
clasificadas	   según	   nos	   referimos	   a	   la	   organización	   metodológica	   del	   centro	   o	   bien	   de	   los	  
menores.	  (Adaptado	  de	  CRAE	  Torre	  Vicens	  2011)	  
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(PEC)  
Proyecto educativo 
de centro. 

Es el documento que define los objetivos y las intenciones educativas, 
donde el equipo recibe su encargo institucional y donde se define un 
determinado tipo de organización en función de aquellas intenciones y 
del encargo. 
 

(PA)  
Programación 
Anual. 

Son los objetivos que el centro llevará a cabo en el centro, durante un 
período de un año. 

(MA)  
Memoria Anual. 

Es la descripción y evaluación de los objetivos y de las actividades que 
se han realizado en el Centro durante un año. 
 

(RRI)  
Reglamento de 
Régimen Interno. 

Es el documento donde se reglamenta el funcionamiento de cada uno 
de los órganos que forman parte de la estructura organizativa del 
centro, así como los derechos y las obligaciones de todo el personal y 
de los niños y adolescentes. 
 

Programaciones 
Específicas 
 

Cada equipo educativo, y en función de las necesidades existentes, 
realizará las programaciones pertinentes. Estas se propondrán y se 
programarán  aprovechando los diferentes espacios de reunión de los 
diferentes equipos. 
 

Supervisión 

La supervisión del equipo educativo tiene la finalidad de proporcionar 
un tiempo y un espacio de comunicación libre que permita hacer una 
reflexión e introspección sobre su trabajo. Este espacio ha de ser 
guiado por una persona ajena al Centro que garantiza la calidad, la 
objetividad y la intimidad. 
Se realiza en horario laboral de centro, respetando la distribución de los 
equipos educativos. Por tanto se reúnen los equipos que trabajan con 
niños mayores de 3 años (Boí y Montardo) y por otro lado el equipo de 
la Llar Bressol. La temática a trabajar dependerá de las demandas del 
equipo educativo a partir de sus necesidades. 
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PROTOCOLOS 

Son aquellos documentos que especifican los pasos a seguir para 
resolver una situación determinada. Actualmente se están utilizando el 
de observación, el de sustitutos, el de emergencia, el de 
desinternamento y está en proceso de elaboración el del plan  de 
acoplamiento en familia. 

Tabla 08. Instrumentos técnicos para la organización metodológica en los centros.  
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La mayor parte de las responsabilidades en la gestión del Centro las asume el equipo 
directivo. 
 
El equipo educativo asume ciertas responsabilidades en temas de organización y 
funcionamiento que tienen una incidencia directa en los menores y en la organización 
educativa, con el objetivo de facilitar la agilidad en la gestión y la implicación del equipo. Se 
delega en los profesionales una parte de responsabilidad y también un alto grado de 
autonomía para la toma de decisiones. 
 
En cuanto al horario laboral del equipo educativo se divide en dos tipos, el turno de día 
subdividido en tres turnos, el de mañana, el de mediodía y el de tarde (alternando los fines de 
semana), y el turno de noche. 

TABLA 09. Instrumentos organizativos para a la organización metodológica en los centros. 
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EXPEDIENTE 
INDIVIDUAL 

Recopilación documental de todos los aspectos que tienen relación 
con el niño y adolescente (familiar, escolar, legal, médico, 
socioeducativo, psicológico…) El original del expediente de cada niño 
se encuentra en el despacho del equipo directivo si bien existe una 
copia parcial (de acceso inmediato) que cuenta con la documentación 
necesaria para el trabajo educativo que llevan a cabo los educadores. 

(PO)PROTOCOLO 
DE 
OBSERVACIÓN 

Documento donde el educador/tutor, recoge las observaciones que se 
realizan desde el momento del ingreso al centro. Se utiliza para hacer 
un diagnóstico del estado del niño, y es la base para la posterior 
elaboración de la Síntesis Evaluativa (si se trata de un caso de Centro 
de Acogida) y/o el posterior Proyecto Educativo Individual (PEI). 

(PEI) PROYECTO 
EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZADO 

Documento en el que se definen las características individuales del 
niño o niña. 
A partir de las necesidades detectadas, se concretan los objetivos a 
trabajar y las estrategias metodológicas que se utilizarán, fijando una 
temporalidad determinada para evaluar estos objetivos. 
El Educador/Tutor (referente) es quien elabora el PEI y se 
responsabiliza, junto con el resto del equipo educativo de su ejecución 
y evaluación. 
Este documento se redacta 45 días después del ingreso y se actualiza 
de forma anual, siempre el mes de octubre en todos los CRAE de 
Catalunya. 

(ITSE) INFORME 
TUTORIAL DE 
SEGUIMIENTO 
EDUCATIVO 

Documento elaborado para informar la Fiscalía y elaborado, al igual 
que el PEI por el Educador/Tutor, el cual nos permite detectar la 
evolución en los objetivos propuestos en el PEI. Este documento se 
redacta de forma semestral (junio y diciembre). 
 

INFORME 
PROPUESTA 

Documento que contiene una propuesta, referente a un menor, 
planteada por el equipo educativo y ratificada por el equipo directivo y 
que va dirigido al estamento pertinente de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia. Este documento puede 
recoger propuestas como: valoración de cambio de centro de un 
menor, propuesta de acogimiento simple en familia ajena, propuesta 
de desinternamiento de un menor, entre otros.) 

TABLA 10. Instrumentos técnicos para la organización metodológica referida a los menores.  
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TUTORIA 

Encargo que asume el Equipo Educativo para que el niño o 
adolescente pueda crecer con un proyecto de vida propio, de acuerdo 
con los objetivos generales del Centro. Se hace realidad a través de 
los espacios temporales individualizados (el menor con su tutor), 
donde pueden reforzar vínculos afectivos a través de la relación y 
comunicación cercana. La tutoría también conlleva la gestión y 
programación de todos los ámbitos de la vida del niño y del 
adolescente. 
Esta relación educativa se puede manifestar de manera formal e 
informal, aunque siempre hay una intencionalidad educativa por parte 
del educador. 
Se puede establecer también a demanda del menor y es, por tanto, 
muy importante la sensibilidad y disponibilidad del educador en 
atender las demandas del menor cuando este está en una postura 
más receptiva. 
 

ASAMBLEA 

La participación activa y receptiva de todos los implicados fomenta las 
diferentes vertientes personales, facilitando así, que el grupo se pueda 
manifestar. La asamblea es un espacio de comunicación y de 
participación donde se da el máximo protagonismo al grupo de 
menores. En ella se aprende a utilizar la palabra de manera adecuada, 
esperar turno, escuchar cuando tienen otros la palabra y respetar la 
opinión de otros. 
 

TABLA 11. Instrumentos organizativos para la organización metodológica referida a los menores.  

 

3.3.-‐	  BASES	  DE	  DATOS	  INFORMÁTICAS	  

Los	  predecesores	  de	   los	  sistemas	  de	  bases	  de	  datos	  (BBDD)	  fueron	   los	   llamados	  sistemas	  de	  
archivos.	   Están	   formados	   por	   un	   conjunto	   de	   archivos	   de	   datos	   y	   por	   los	   programas	   de	  
aplicación	  que	  permiten	  a	  sus	  usuarios	  trabajar	  con	  ellos.	  No	  se	  conoce	  el	  momento	  concreto	  
en	  el	  que	   los	  sistemas	  de	  archivos	  hayan	  desaparecido	  y	  hayan	  dado	  paso	  a	   los	  sistemas	  de	  
bases	   de	   datos.	   No	   obstante	   se	   sabe	   que	   los	   sistemas	   de	   archivos	   aún	   se	   usan	   en	   algunos	  
casos.	  
	  
Un	   sistema	  gestor	  de	  bases	  de	  datos	   (SGBD)	   (DBMS,	   siglas	  en	   inglés	  de	  Data	  Base	  Manager	  
System),	   “consiste	  en	  una	  colección	  de	  datos	   interrelacionados	  y	  un	  conjunto	  de	  programas	  
para	  acceder	  a	  dichos	  datos”	  (Silberschatz	  et	  al.	  2002:	  1).	  La	  colección	  de	  datos,	  normalmente	  
denominada	   base	   de	   datos,	   contiene	   información	   relevante	   para	   el	   usuario.	   El	   objetivo	  
principal	   de	   un	   SGBD	   es	   proporcionar	   un	   sistema	   de	   almacenaje	   y	   recuperación	   de	   la	  
información	  generada	   y	   entrada	  en	  el	   sistema,	  de	  manera	  que	   sea	  práctica,	   fiable,	   rápida	   y	  
eficiente.	  Los	  sistemas	  de	  bases	  de	  datos	  están	  diseñados	  para	  gestionar	  grandes	  cantidades	  
de	  información.	  	  
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La	  decisión	  o	  opción	  de	  usar	  los	  sistemas	  de	  bases	  de	  datos	  frente	  a	  sistemas	  de	  archivos	  se	  
debe	   a	   los	   inconvenientes	   que	   presenta	   este	   último,	   entre	   ellos	   los	   enumerados	   por	  
Silberschatz	  	  (2003:	  3)	  
	  
Redundancia	   e	   inconsistencia	   de	   datos.	   En	   aquellos	   casos	   en	   que	   un	   mismo	   dato	   debe	  
aparecer	  en	  distintos	  lugares,	  por	  ejemplo	  la	  dirección	  y	  número	  de	  teléfono	  de	  una	  persona	  
que	   debe	   aparecer	   en	   la	   agenda	   telefónica	   y	   a	   la	   vez	   en	   un	   archivo	   de	   personal,	   se	   puede	  
incurrir	  en	   lo	  que	  conocemos	  por	   inconsistencia	  de	  datos.	  Es	  decir,	   las	  diversas	  entradas	  de	  
datos	   pueden	   no	   coincidir	   si	   por	   una	   casualidad,	   se	   modifica	   en	   la	   agenda	   pero	   no	   en	   el	  
archivo	  -‐por	  ejemplo	  del	  número	  de	  teléfono	  de	  esta	  persona-‐.	  
	  
Dificultad	  de	  acceso	  a	  los	  datos.	  Supongamos	  que	  necesitamos	  saber	  de	  quién	  es	  el	  número	  
de	  teléfono	  que	  nos	  aparece	  en	  la	  pantalla	  y	  debemos	  buscarlo.	  Obviamente	  en	  el	  archivo	  se	  
complica	  mucho	  la	  búsqueda	  y	  en	  la	  agenda	  depende	  de	  las	  entradas	  que	  tengamos	  puede	  ser	  
una	   tarea	   que	   se	   puede	   dilatar	   en	   el	   tiempo	   sin	   garantías	   de	   éxito.	   Ello	   se	   debe	   a	   que	  
peticiones	  de	  este	   tipo	  no	  están	  previstas	  en	  el	   sistema	  original	  para	  el	  que	   fue	  diseñado	  el	  
sistema	  de	  archivos.	  
	  
Aislamiento	  de	  datos.	  Se	  debe	  a	  que	  los	  datos	  pueden	  estar	  dispersos	  en	  distintos	  archivos	  y	  
estos	  archivos	  pueden	  estar	  a	  la	  vez	  en	  diferentes	  formatos.	  	  
	  
Problemas	  en	  la	  integridad.	  Los	  valores	  de	  los	  datos	  almacenados	  en	  la	  base	  de	  datos	  deben	  
satisfacer	  ciertos	  tipos	  de	  restricciones	  de	  consistencia.	  Como	  por	  ejemplo	  campos	  donde	  solo	  
pueden	  registrarse	  fechas,	  números	  no	  negativos,	  números	  de	  identificaciones	  con	  un	  número	  
de	  dígitos	  concreto…	  En	  las	  BBDD	  se	  pueden	  aplicar	  las	  restricciones	  necesarias	  para	  que	  estos	  
tipos	  de	  errores	  no	  ocurran.	  
	  
Problema	   de	   automicidad.	   Un	   sistema	   de	   un	   ordenador,	   al	   igual	   que	   cualquier	   otro,	   está	  
sujeto	  a	  fallos.	  Es	  importante	  asegurar	  que,	  en	  caso	  de	  error,	  los	  datos	  se	  puedan	  restaurar	  al	  
estado	  de	  consistencia	  que	  existía	  antes	  del	  fallo.	  Supongamos	  que	  transferimos	  unos	  datos	  a	  
otro	  tipo	  de	  soporte,	  por	  ejemplo	  un	  disco	  duro	  externo,	  y,	  una	  vez	  pasados,	  eliminamos	  los	  
datos	  originales.	  Si	  en	  el	  proceso	  de	  copia	  se	  ha	  ocurrido	  en	  un	  error	  y	  no	  nos	  hemos	  dado	  
cuenta	   de	   ello,	   es	   imposible	   el	   regreso	   un	   estado	   anterior	   puesto	   que	   hemos	   borrado	   el	  
original	  y	  tenemos	  una	  copia	  corrupta	  o	  errónea.	  En	  cambio	  en	  las	  BBDD	  sí	  es	  posible.	  
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Anomalías	   en	   el	   acceso	   concurrente.	   Supongamos	   que	   dos	   personas	   requieren	   un	   mismo	  
archivo	  informático	  a	  la	  vez,	  lo	  editan	  y	  lo	  vuelven	  a	  archivar.	  Es	  muy	  posible	  que	  alguno	  de	  los	  
dos	   archivos	   se	   pierda	   al	   sobreescribir	   el	   que	   lo	   archive	   en	   último	   lugar.	   Debe	   pues	   existir	  
algún	  sistema	  de	  supervisión	  por	  parte	  del	  programa	  para	  evitar	  problemas	  como	  éste.	  
	  
Problemas	   de	   seguridad.	  Una	  BDD	  permite	  crear	  usuarios	  con	  distintos	  permisos	  de	  acceso	  
según	   el	   perfil	   que	   tenga	   programado.	   Así	   algunos	   usuarios	   sólo	   podrán	   acceder	   a	  
determinados	  datos	  y	  otros	  a	  todos.	  Incluso	  se	  puede	  acreditar	  a	  algunos	  usuarios	  únicamente	  
para	   sólo	   lectura,	   lectura/escritura,	   modificación	   de	   datos	   e	   incluso	   borrado,	   otorgando	  
niveles	  de	  usuario.	  	  
	  
Por	   las	   dificultades	   aquí	   detalladas	   el	   desarrollo	   tecnológico	   en	   este	   proyecto	   se	   centra	   en	  
mayor	  medida	  en	  los	  sistemas	  de	  bases	  de	  datos	  que	  en	  los	  sistemas	  de	  archivos.	  Pese	  a	  ello	  la	  
integración	   de	   los	   datos	   y	   la	   existencia	   del	   SGBD	   también	   plantean	   ciertos	   inconvenientes,	  
como	  los	  que	  se	  citan	  a	  continuación	  Maqués	  (2011:	  11).	  	  
	  

- Alta	  complejidad.	  Los	  SGBD	  son	  conjuntos	  de	  programas	  muy	  complejos	  con	  una	  gran	  
funcionalidad.	  

- Gran	  tamaño.	  Los	  SGBD	  son	  programas	  complejos	  y	  muy	  extensos	  por	  lo	  que	  requieren	  
una	  gran	  cantidad	  de	  espacio	  en	  disco	  y	  de	  memoria	  para	  trabajar	  de	  forma	  eficiente.	  

- Coste	  económico	  del	  SGBD.	  Normalmente	  son	  caros.	  
- Coste	  del	  equipamiento	  adicional.	  Al	  necesitar	  más	  espacio	  en	  disco	  muchas	  veces	  se	  

precisa	  de	  otros	  equipamientos	  con	  el	  correspondiente	  coste.	  
- Coste	  de	  la	  conversión.	  Si	  el	  sistema	  queda	  anticuado	  y	  se	  precisa	  migrar	  los	  datos	  a	  un	  

sistema	  nuevo,	  el	  coste	  puede	  ser	  muy	  elevado.	  
- Prestaciones.	  No	  siempre	  nos	  puede	  ofrecer	  lo	  que	  se	  quiere.	  
- Vulnerable	  a	  los	  fallos.	  El	  hecho	  de	  que	  todo	  esté	  centralizado	  en	  el	  SGBD	  hace	  que	  el	  

sistema	  sea	  más	  vulnerable	  ante	  los	  fallos	  que	  puedan	  producirse.	  
	  
	  
Los	  usos	  de	  las	  BBDD	  se	  extienden	  por	  la	  banca,	  líneas	  aéreas,	  universidades,	  transacciones	  de	  
tarjetas	  de	  crédito,	  telecomunicaciones,	  finanzas,	  ventas,	  producción,	  recursos	  humanos,	  etc.	  
Las	  BBDD	  forman	  parte	  esencial,	  algunas	  veces	  sin	  ser	  conscientes	  de	  nuestra	  interacción	  con	  
ellas,	   de	   nuestra	   vida	   cotidiana.	   Hoy	   en	   día	   no	   existiría	   nuestra	   sociedad	   tal	   y	   como	   la	  
entendemos	  y	  la	  vivimos	  si	  las	  bases	  de	  datos	  no	  existiesen.	  
	  
Desde	  su	  introducción	  las	  BBDD,	  se	  han	  extendido	  y	  se	  han	  caracterizado	  por	  su	  excepcional	  
productividad	  y	  su	  impresionante	  impacto	  económico.	  De	  hecho	  Silberschatz	  y	  otros	  (2003:	  2)	  
aseguran	   que	   la	   importancia	   de	   los	   sistemas	   de	   bases	   de	   datos	   se	   pueden	   juzgar	   de	   otra	  
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forma:	  actualmente,	  los	  vendedores	  de	  sistemas	  de	  bases	  de	  datos	  como	  Oracle	  están	  entre	  las	  
mayores	  compañías	  software	  en	  el	  mundo,	  y	  los	  sistemas	  de	  bases	  de	  datos	  forman	  parte	  de	  la	  
línea	   de	   productos	   de	   compañías	   más	   diversificadas	   como	   Microsoft	   e	   IBM.	   Dejándonos	  
entrever	  así,	  desde	  la	  percepción	  de	  grandeza	  empresarial,	  la	  importancia	  de	  las	  BBDD.	  	  

Hoy	  en	  día	   las	   bases	  de	  datos	   también	  desempeñan	  un	  papel	  muy	   importante	  en	   todas	   las	  
instituciones	  educativas.	  No	  tienen	  que	  ser	  una	  excepción	  las	  no	  formales.	  Todo	  ello	  se	  debe	  a	  
la	   necesidad	  de	   contar	   con	   información	   rápida	   y	   oportuna,	   y	   de	  poder	   generar	   sistemas	  de	  
información	   más	   eficientes	   a	   partir	   de	   definir	   mejores	   modelos	   para	   representar	   la	  
información.	   	   Así,	   la	   importancia	   de	   la	   información	   en	   la	  mayoría	   de	   las	   organizaciones	   ha	  
conducido	  al	  desarrollo	  de	  una	  gran	  cantidad	  de	  conceptos	  y	  técnicas	  para	  la	  gestión	  eficiente	  
de	  los	  datos,	   lo	  que	  implica	  tanto	  la	  definición	  de	  estructuras	  para	  almacenar	   la	   información	  
como	   la	   búsqueda	   de	  mecanismos	   para	   su	  manipulación.	   Es	   así	   como	   surgen	   las	   bases	   de	  
datos	  y	  en	  específico	  los	  sistemas	  gestores	  de	  bases	  de	  datos,	  cuyo	  objetivo	  es	  proporcionar	  
un	  entorno	  donde	  sea	  posible	  almacenar,	  recuperar	  y	  manipular	  datos.	  

Las	  bases	  de	  datos	  han	  evolucionado	  de	   tal	  modo	  que	  actualmente	   la	  demanda	  y	  oferta	  de	  
usuarios	  y	  diseñadores	  ha	  crecido	  exponencialmente.	  Cuando	  surgieron	  las	  bases	  de	  datos	  se	  
requería	  de	  un	  especialista	  en	  técnicas	  de	  estructuración	  de	  datos	  para	  diseñar	  los	  sistemas,	  
actualmente	   muchos	   técnicos	   y	   profesionales	   cuentan	   con	   los	   elementos	   necesarios	   para	  
realizar	  un	  buen	  sistema	  de	  bases	  de	  datos	   lo	  cual	   facilita	   la	  proliferación	  y	  expansión	  de	  su	  
uso	  en	  muchos	  ámbitos	  incluido	  el	  doméstico.	  
	  
Las	  organizaciones	  han	  crecido	  mucho	  y	  por	  lo	  tanto	  han	  requerido	  sistematizar	  la	  información	  
que	  ocupan	  para	  sus	  transacciones.	  Es	  por	  ello	  que	  desde	  los	  años	  setenta,	  y	  para	  facilitar	  el	  
acceso	  a	  la	  información,	  se	  optó	  por	  cambiar	  los	  sistemas	  de	  archivos	  por	  bases	  de	  datos.	  Se	  
consideró	  importante	  para	  la	  organización	  y	  la	  gestión	  de	  recursos	  de	  información,	  dado	  que	  
permite	  eficientar	  los	  tiempos	  de	  consulta	  para	  tomar	  decisiones	  en	  el	  momento	  adecuado.	  
	  
En	   la	  siguiente	   línea	  de	  tiempo,	  de	  elaboración	  propia,	  mostramos	  brevemente,	   la	  evolución	  
de	  las	  BBDD	  hasta	  el	  día	  de	  hoy	  de	  manera	  gráfica	  y	  breve.	  
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AñoAño

1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925

Herman Hollerit
1860 – 1929

Herman Hollerit (1860-1929) fue denominado el primer 
ingeniero estadístico de la historia, ya que invento una 
computadora llamada “Máquina Automática Perforadora 
de Tarjetas” para hacer el censo de Estados Unidos en 
1880. Se tardaron 7 años para obtener resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02. Línea de tiempo de la evolución de las BDD. 

Actualmente	  existen	  distintos	  tipos	  de	  Bases	  de	  Datos.	  En	  función	  de	  la	  tecnología	  empleada	  
en	  su	  funcionamiento	  se	  distribuye	  entre	  modelos	  Tradicionales	  y	  modelos	  Avanzados.	  
	  
Los	  modelos	  tradicionales	  son:	  
	   	  

Modelo	  jerárquico:	  El	  modelo	  más	  antiguo	  comúnmente	  conocido	  es	  el	  sistema	  IMS	  de	  
IBM.	   Esta	   base	   de	   datos	   tiene	   como	   objetivo	   establecer	   una	   jerarquía	   de	   fichas,	   de	  
manera	   que	   cada	   ficha	   puede	   contener	   a	   su	   vez	   listas	   de	   otras	   fichas,	   y	   así	  
sucesivamente.	  
	  
Modelo	  en	  red:	  Podemos	  considerar	  al	  modelo	  de	  bases	  de	  datos	  en	  red	  como	  de	  una	  
potencia	  intermedia	  entre	  el	  jerárquico	  y	  el	  relacional.	  
	  
	  

AñoAño
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Década de 1950

1950 – 1959

En este intervalo de tiempo surgen las cintas magnéticas. 
Haciendo uso de este mecanismo se empezó a mecanizar 
y automatizar la información de las nóminas. Estas cintas 
solo se podían leer secuencial y ordenadamente.

Década de 1960

1960 – 1969

Aparencen los discos informáticos, formato de 
almacenamiento con la ventaja de no ser necesario de 
saber en que punto se encuentra la información que se 
busca, esta puede ser localizada en milisegundos y ser 
recuperada. Los discos dieron inició a las Bases de Datos.

Década de 1970

1970 – 1979

Edgar Frank Codd (23 de agosto de 1923 – 18 de abril de 
2003), en un artículo "Un modelo relacional de datos para 
grandes bancos de datos compartidos" ("A Relational 
Model of Data for Large Shared Data Banks") en 1970, 
definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas 
para la evaluación de administradores de sistemas de 
datos relacionales y así nacieron las bases de datos 
relacionales.

Década de 1980

1980 – 1989

Las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, 
filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos 
jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era 
bajo y su uso muy sencillo.
En esta década el modelo relacional ha conseguido 
posicionarse del mercado de las bases de datos. 

Década de 1990

1990 – 1999

Se crea el lenguaje SQL (lenguaje de consulta) para la 
toma de decisiones.
Aparece la www “Word Wide Web”

2000-2011

2000 – ...

Actualmente el uso de BDD está muy extendido incluso a 
nivel doméstico. El futuro de las BDD se proyecta a la 
manipulación de BBDD por medio de dispositivos móviles, 
con acceso móvil a la red, con bases de datos deductivas, 
y de ejecución automática de recogida de datos.
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Modelo	  relacional:	  Es	  el	  modelo	  más	  usado	  en	  la	  actualidad	  y	  en	  el	  que	  nos	  basaremos	  
nosotros	  para	  este	  proyecto,	  Este	  modelo	   intenta	  representar	   la	  base	  de	  datos	  como	  
un	  conjunto	  de	  tablas.	  Aunque	  las	  tablas	  son	  un	  concepto	  simple	  e	  intuitivo,	  existe	  una	  
correspondencia	   directa	   entre	   el	   concepto	   informático	   de	   una	   tabla,	   y	   el	   concepto	  
matemático	   de	   relación,	   lo	   cual	   es	   una	   gran	   ventaja,	   pues	   permite	   efectuar	  
formalizaciones	   de	   una	   forma	   estricta	   mediante	   las	   herramientas	   matemáticas	  
asociadas,	  como	  pueda	  ser	  el	  álgebra	  relacional	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  consultas.	  
	  

En	  cuanto	  a	  los	  modelos	  avanzados	  se	  distinguen:	  
	  

Modelo	  orientado	  a	  objetos:	  Actualmente,	  la	  creación	  de	  herramientas	  más	  grandes	  y	  
complejas,	  ha	  hecho	  avanzar	   los	  métodos	  de	  programación	  hacia	  nuevas	   formas	  que	  
permiten	  el	  trabajo	  en	  equipo	  de	  una	  forma	  más	  eficaz	  y	  en	  la	  que	  se	  disminuyen	  los	  
problemas	   de	   coordinación.	   Uno	   de	   estos	   métodos	   consiste	   en	   la	   Programación	  
Orientada	  a	  Objetos	  (POO),	  que	  trata	  los	  problemas	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  realista,	  y	  
modelando	   cada	   uno	   de	   ellos	   como	   si	   se	   tratase	   de	   un	   conjunto	   de	   elementos	   u	  
objetos	  que	  interrelacionan	  entre	  sí	  para	  solucionar	  el	  problema.	  
	  
Modelo	   declarativo:	   El	   enfoque	   de	   las	   bases	   de	   datos	   declarativas	   es	   sumamente	  
intuitivo	   para	   el	   usuario,	   y	   le	   permite	   abstraerse	   de	   los	   problemas	   de	   programación	  
inherentes	   a	   otros	  métodos.	   Este	  modelo	   suele	   usarse	   para	   bases	   de	   conocimiento,	  
que	  no	  son	  más	  que	  bases	  de	  datos	  con	  mecanismos	  de	  consulta	  en	  los	  que	  el	  trabajo	  
de	   extracción	   de	   información	   a	   partir	   de	   los	   datos	   recae	   en	   realidad	   sobre	   el	  
ordenador,	  en	  lugar	  de	  sobre	  el	  usuario.	  Estos	  mecanismos	  de	  consulta	  exigen	  que	  la	  
información	   se	   halle	   distribuida	   de	  manera	   que	   haga	   eficiente	   las	   búsquedas	   de	   los	  
datos,	  ya	  que	  normalmente	  las	  consultas	  de	  este	  tipo	  requieren	  acceder	  una	  y	  otra	  vez	  
a	  los	  datos	  en	  busca	  de	  patrones	  que	  se	  adecúen	  a	  las	  características	  de	  los	  datos	  que	  
ha	  solicitado	  el	  usuario.	  

El	   futuro	  de	   las	  Bases	  de	  Datos	  es	  prometedor.	  En	   los	  últimos	  años	  venimos	  asistiendo	  a	  un	  
avance	  espectacular	  en	  la	  tecnología	  de	  bases	  de	  datos.	  Temas	  que	  hasta	  hace	  poco	  parecían	  
exclusivos	   de	   laboratorios	   y	   centros	   de	   investigación,	   comienzan	   a	   aparecer	   en	   las	   últimas	  
versiones	   de	   algunos	   SGBD	   y	   en	   nuevos	   productos:	   bases	   de	   datos	   multimedia,	   activos,	  
deductivos,	  orientados	  a	  objetos,	  seguros,	  temporales,	  móviles,	  paralelos,	  difusos,	  etc.	  
	  
Las	   nuevas	   aplicaciones	   están	   llevando	   hasta	   el	   límite	   a	   los	   sistemas	   de	   bases	   de	   datos	  
disponibles,	   al	   incorporar	   documentos	   multimedia:	   imágenes,	   series	   temporales,	   datos	  
activos,	   grandes	   cantidades	  de	   información	   (no	  olvidemos	  que	   los	   datos	   se	   expanden	  hasta	  
llenar	  el	  espacio	  disponible),	  etc.	  
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Por	  otro	  lado	  la	  mejora	  espectacular	  en	  el	  número	  de	  instrucciones	  de	  máquina	  ejecutables	  en	  
un	  segundo,	  en	  el	  coste	  de	  procesador,	  en	  el	  coste	  de	  la	  unidad	  de	  memoria	  secundaria	  y	  de	  
memoria	   principal,	   en	   el	   número	   de	   bits	   transmitidos	   por	   unidad	   de	   coste	   y	   por	   segundo,	  
obligan	   a	   los	   SGBD	   a	   evolucionar	   para	   aprovechar	   estos	   avances	   en	   el	   hardware	   y	   las	  
comunicaciones.	  	  

En	   este	   sentido	   la	   explosión	   de	   Internet,	   el	   World	   Wide	   Web,	   y	   las	   “autopistas	   de	   la	  
información”	   (information	   highWay),	   cuya	   utilización	   crece	   a	   un	   ritmo	   vertiginoso,	   están	  
imponiendo	   un	   nuevo	   escenario	   para	   el	   desarrollo	   de	   los	   sistemas	   de	   información.	   Los	  
sistemas	  de	  bases	  de	  datos,	  como	  elemento	  clave	  de	  los	  sistemas	  de	  información	  deben	  jugar	  
un	  papel	  fundamental	  en	  esta	  explosión	  de	  información.	  

Las	  bases	  de	  datos	  terminarán	  siendo	  como	  el	  teléfono:	  fáciles	  de	  usar	  (en	  cuanto	  interfaces,	  
rendimiento,	  etc.),	  conectadas	  con	  cualquier	  otra	  cosa	  alrededor	  del	  mundo,	  con	  estándares	  
reconocidos	  en	  todas	  partes,	  consistentes	  y	  fiables	  y	  con	  mayores	  funcionalidades.	  Las	  nuevas	  
tecnologías	  de	  bases	  de	  datos	  permitirán	  hacer	  realidad	  aplicaciones	  hoy	  en	  día	  inimaginables	  
tanto	   por	   el	   volumen	   de	   datos	   que	   manejarán	   (serán	   auténticas	   VLDB2	   “Very	   Large	  
Databases”)	  como	  por	  las	  facilidades	  para	  su	  explotación.	  

	  
Este	  campo	  es	  uno	  de	  los	  más	  importantes	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información,	  y	  aunque	  es	  
verdad	   que	   se	   han	   recortado	   los	   fondos	   para	   investigación	   básica	   en	   informática,	   la	   parte	  
correspondiente	   a	   bases	   de	   datos	   ha	   aumentado	   o	   se	   ha	   consolidado	   a	   pesar	   de	   estos	  
recortes.	   E	   incluso	   se	   ha	   imprimido	   un	   carácter	   más	   precompetitivo	   y	   comercial	   a	   la	  
investigación,	  lo	  que	  puede	  favorecer	  su	  implantación	  en	  las	  empresas.	  

	  
Así	   pues	   entendemos	   que	   una	   base	   de	   datos	   es	   un	   conjunto	   de	   datos	   organizados	   y	  
relacionados	  entre	  sí,	  de	  forma	  lógica,	  que	  en	  su	  totalidad	  dan	  información	  sobre	  la	  realidad.	  
Entenderemos	  como	  dato	  una	  parte	  de	  un	  hecho	  real	  conocido	  que	  podemos	  registrar,	  el	  cual	  
por	  sí	  solo	  no	  da	  información.	  Definiremos	  información	  como	  un	  conjunto	  de	  datos	  que	  le	  dan	  
significado	  a	  aspectos	  del	  mundo	  real.	  
	  
	  
3.4.-‐	  EVALUACIÓN	  DE	  PROCESOS	  Y	  PROYECTOS	  SOCIOEDUCATIVOS	  
	  
Existen	  muchas	  maneras	  de	  definir	  qué	  es	  evaluar,	  puesto	  que	  no	  significa	  lo	  mismo	  para	  un	  
profesor,	   que	   para	   un	  médico,	   un	   economista,	   un	   perito	   de	   siniestros,	   un	   arquitecto	   o	   un	  
educador	  social,	  entre	  otros	  muchos	  profesionales	  que	  desarrollan	  funciones	  de	  evaluación.	  A	  
pesar	   de	   ello	   todas	   las	   definiciones	  de	  evaluación,	   tienen	  una	   constante	  que	  nos	  permite	  o	  
puede	   valernos	   para	   llegar	   a	   una	   aproximación	   de	   lo	   que	   puede	   significar	   para	   nosotros	  
evaluar,	  esto	  es,	  atribuir	  cierto	  valor	  a	  una	  cosa,	  es	  decir	  la	  valoración	  de	  algo.	  
Ander-‐Egg	   (1985:	  148)	  define	   la	  evaluación	  como	  una	  “serie	  de	  procedimientos	  destinados	  a	  
comprobar	  si	  se	  han	  obtenido	  los	  objetivos	  propuestos”	  	  
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Stufflebeam	  y	  Shinkfield,	  afirman	  que	  evaluar	  es:	  “el	  enjuiciamiento	  sistemático	  de	  la	  valía	  o	  el	  
mérito	  de	  un	  objeto”	  	  
Piensan	  entonces	  Vega	  y	  Ventosa	  (1993:	  156)	  ,	  que	  la	  evaluación	  debe	  ser	  sistemática.	  Quedan	  
fuera	  de	  la	  evaluación	  las	  opiniones	  subjetivas	  y	  las	  percepciones.	  Acabando	  por	  citar	  lo	  que	  se	  
evalúa:	  
	  

• La	   valía	   o	   valor.	   Un	   objeto,	   en	   este	   caso	   la	   herramienta	   creada,	   es	   valioso	  
cuando	  resulta	  apropiado	  en	  relación	  al	  contexto	  en	  el	  que	  se	  ubica.	  Estamos,	  
pues,	  ante	  una	  referencia	  externa	  o	  situacional,	  no	  absoluta	  sino	  relativa.	  

• El	   mérito	   o	   la	   excelencia	   a	   la	   calidad	   del	   objeto	   evaluado.	   En	   este	   caso	   la	  
norma	  es	  interna	  y	  tiene	  carácter	  absoluto,	  puesto	  que	  es	  un	  rasgo	  del	  mismo	  
objeto	  y	  no	  depende	  del	  contexto	  o	  situación	  externa	  en	  donde	  se	  sitúa.	  

	  
Posiblemente	  con	  un	  ejemplo	  veremos	  mejor	  la	  diferencia.	  Pongamos	  que	  la	  herramienta	  que	  
en	   este	   proyecto	   se	   plantea,	   en	   un	   equipo	   abierto	   y	   predispuesto	   a	   su	   utilización,	   da	  muy	  
buenos	  resultados	  en	   la	   implementación	  que	  se	   lleva	  a	  cabo.	  Por	   lo	  tanto,	  éste	  tiene	  mucho	  
mérito	  o	  es	  excelente.	  Si	  este	  mismo	  programa	  se	  implementa	  en	  otro	  emplazamiento,	  donde	  
no	  existe	  esa	  obertura	  y	  esa	  mínima	  predisposición	  para	  su	  uso	  por	  parte	  de	  los	  destinatarios,	  
esto	  no	  le	  resta	  mérito	  a	  la	  herramienta,	  dicho	  de	  otra	  manera,	  esta	  sigue	  siendo	  buena,	  pero	  
sí	  le	  resta	  valía,	  a	  no	  ser	  que	  preparemos	  y	  predispongamos	  a	  este	  nuevo	  grupo	  para	  el	  uso	  de	  
esta	  herramienta.	  
	  
Dicho	   todo	   lo	   anterior,	   estos	   últimos	   autores	   nos	   dan	  una	  definición	  mucho	  más	   completa,	  
según	  la	  cual	  evaluar	  es:	  
	  

“el	  proceso	  de	  identificar,	  obtener	  y	  proporcionar	  información	  útil	  y	  descriptiva	  
acerca	   del	   valor	   y	   el	   mérito	   de	   las	   metas,	   la	   planificación,	   la	   realización	   y	   el	  
impacto	  de	  un	  objeto	  determinado,	  con	  el	  fin	  de	  servir	  de	  guía	  para	  la	  toma	  de	  
decisiones,	   solucionar	   los	   problemas	   de	   responsabilidad	   y	   promover	   la	  
comprensión	  de	  los	  fenómenos	  implicados”	  (ídem:	  183)	  

	  
Aunque	  en	  nuestro	  proyecto	  consideramos	  especialmente	  oportuna	  la	  definición	  que	  nos	  dan	  
(bibidem:	   146):	   evaluar	   consiste	   en	   la	   recogida	   e	   interpretación	   sistemática	   de	   una	  
información	  con	  vistas	  a	  emitir	  un	  juicio	  de	  valor	  que	  facilite	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  cara	  a	  la	  
mejora	  de	  lo	  evaluado.	  	  
	  
Por	  otro	  lado	  para	  poder	  realizar	  una	  buena	  evaluación	  se	  deben	  cumplir	  cuatro	  condiciones	  
básicas:	  Stufflebeam	  y	  Shinkfield,	  (1987)	  	  
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• Que	   sea	   útil.	   Es	   lógico	   pensar	   que	   evaluar	   algo	   que	   no	   se	   precise	   o	   no	  

corresponda	   a	   lo	   que	   se	   evalúa	   sería	   algo	   inútil,	   una	   pérdida	   de	   tiempo.	   	   En	  
nuestro	   caso	   estamos	   convencidos	   de	   su	   utilidad,	   ya	   que	   tiene	   una	   relación	  
directa	  con	  el	  trabajo	  que	  se	  desarrolla	  y	  se	  corresponde	  con	  lo	  que	  necesitan	  
las	  personas	  implicadas	  en	  el	  proyecto	  a	  evaluar.	  
	  

• Que	  sea	  factible	  o	  viable.	  También	  sabemos	  que	  es	  factible	  y/o	  viable	  ya	  que	  se	  
puede	   realizar	   dentro	   las	   posibilidades	   y	   la	   coyuntura	   que	   ofrecen	   las	  
circunstancias	  del	  momento,	  puesto	  que	  se	  tienen	  los	  recursos	  necesarios	  para	  
llevarlo	  a	  cabo	  
Requisitos	  a	  su	  vez:	  

o Realismo.	  Ajustándose	  a	  los	  recursos	  disponibles.	  
o Prudencia	   y	  moderación.	   Es	   necesario	   saber	   y	   prever	   si	   los	   resultados	  

que	  se	  van	  a	  obtener	  van	  a	  traer	  más	  ventajas	  que	  inconvenientes.	  
o Diplomacia.	  Se	  pretende	  y	  busca	  presentar	   los	  resultados	  no	  falseados.	  

No	   escamotear	   cuestiones	   críticas	   planteándolas	   con	   delicadeza,	  
respeto	  y	  actitud	  positiva	  y	  constructiva,	  si	  se	  diese	  el	  caso.	  

o Eficiencia.	   Debe	   existir	   una	   relación	   eficiente	   entre	   los	   resultados	  
pretendidos	  y	  los	  recursos	  o	  medios	  requeridos.	  
	  

• Que	   sea	   ética.	   Si	  bien	  es	  cierto	  que	   la	  condición	  de	  que	  sea	  ética	  es	  obligada	  
para	  cualquier	  evaluación,	  su	  importancia	  se	  acentúa	  al	  referirla	  al	  campo	  de	  la	  
educación	   no	   formal	   y	   más	   cuando	   ésta	   va	   dirigida	   al	   trabajo	   con	   menores	  
socialmente	   desfavorecidos,	   en	   cuanto	  que	   ésta	   requiere	   y	   está	   basada	   en	   la	  
cooperación	  de	  todos	  los	  implicados.	  

• Que	   sea	   precisa	   o	   exacta.	   Quizás	   una	   de	   las	   condiciones	   más	   difíciles	   de	  
conseguir	   sea	   la	   de	   la	   precisión	   y	   exactitud	   puesto	   que	   se	   debe	   prever	   y	  
controlar	  la	  gran	  variedad	  de	  factores	  “variables”	  que	  pueden	  llegar	  a	  influir	  y,	  
por	   tanto,	   tergiversar	   los	  resultados	  de	   la	  evaluación.	  Como	  bien	  se	  sabe	  este	  
peligro	   se	   suele	   resolver	   cuantitativamente,	   pero	   es	   obvio	   que	   nosotros	  
requerimos	   de	   un	   enfoque	   más	   cualitativo	   sin	   renunciar	   al	   registro	   y	  
tratamiento	  de	  datos	  cuantitativos	  si	  son	  útiles	  y	  factibles.	  

	  
También	  nos	   dicen	  que	   la	   evaluación,	   desde	  una	  perspectiva	   espacial,	   puede	   ser	   externa	   al	  
objeto	   evaluado	   o	   bien	   interna.	   La	   diferencia	   es	   obvia,	   ya	   que	   en	   el	   primer	   caso	   el	   agente	  
evaluador	   no	   forma	   parte	   del	   sistema	   y	   en	   el	   segundo	   sí.	   Esto	   nos	   reafirma	   en	   que	   “la	  
modalidad	   interna	  es	   la	  más	  apropiada	  para	   la	  Animación	  Sociocultural,	  al	  entenderse	  como	  
un	  elemento	  integrante	  que	  ha	  de	  situarse	  no	  sólo	  al	  final	  sino	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  proceso	  de	  
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intervención:	  antes	  de	  la	  actividad,	  durante	  la	  actividad,	  al	  término	  de	  la	  actividad	  y	  pasado	  un	  
tiempo	  del	  fin	  de	  la	  actividad”.	  Aunque	  en	  donde	  se	  implementa	  el	  proyecto	  no	  se	  desarrolla	  
la	  Animación	  Sociocultural	  propiamente	  dicha,	  es	  el	  tipo	  de	  evaluación	  que	  más	  se	  adapta	  a	  lo	  
que	  pretendemos.	  
Los	  mismos	  autores	  se	  refieren	  a	  las	  funciones	  de	  la	  evaluación	  que	  consideraremos	  al	  diseñar	  
la	  fase	  de	  evaluación	  llevadas	  a	  nuestro	  terreno:	  
	  

• Función	  optimizadora.	  La	  evaluación	  actúa	  como	  un	  mecanismo	  de	  selección	  y	  
de	  progresivo	  refinamiento.	  

• Función	  sistematizadora.	  Por	  el	  mero	  hecho	  de	  evaluar	  la	  acción,	  ésta	  tiende	  a	  
racionalizarse	   y	   estructurarse	   progresivamente,	   de	   cara	   a	   su	   organización,	  
control,	  comparación,	  difusión	  y	  reproducción.	  

• Función	   adaptativa	   o	   retroalimentadora.	   Con	   ella	   se	   consigue	   el	  
automantenimiento	   y	   la	   automejora	   de	   lo	   evaluado,	   en	   una	   adaptación	  
dinámica	  constante,	  al	  facilitar	   información	  sobre	  los	  efectos	  de	  la	  acción,	  con	  
vistas	   a	   su	   consolidación	   –si	   son	  positivos-‐	   a	   su	   corrección	   –si	   son	  neutros-‐	   o	  
eliminación	  –si	  son	  negativos.	  

• Función	   formativa	   o	   de	   aprendizaje.	   Como	   consecuencia	   de	   la	   retrospección	  
sobre	   las	   propias	   acciones,	   los	   que	   la	   ejecutan	   aprenden	   sobre	   la	   marcha	   a	  
partir	  de	  las	  consecuencias	  que	  produce	  su	  trabajo.	  

• Función	   motivadora.	   Una	   evaluación	   positiva	   actúa	   como	   refuerzo	   positivo,	  
pero	   aunque	   se	   diera	   el	   caso	   de	   una	   evaluación	   negativa,	   ésta	   ofrecería	   una	  
solución	  al	  problema	  detectado	  o	  una	  forma	  de	  superarlo,	  todo	  lo	  cual	  también	  
resulta	  motivador.	  

• Función	   maduración	   grupal.	   Aplicada	   a	   grupos	   se	   consiguen	   de	   forma	  
progresiva,	  sin	  duda	  alguna,	  unos	  efectos	  de	  cohesión	  y	  conciencia	  grupal	  que	  
tienden	  a	  aumentar	  su	  rendimiento	  e	  integración.	  Evaluación,	  por	  tanto,	  como	  
ocasión	  de	  análisis,	  reflexión	  y	  autoconocimiento	  grupal.	  

• Función	  participativa.	  Al	  tener	  en	  cuenta	  sus	  participantes,	  tanto	  en	  su	  diseño	  
como	  en	  su	  aplicación	  y	  posterior	  análisis	  de	  los	  resultados.	  

	  
Sintetizamos	  en	  la	  siguiente	  tabla	  los	  tipos	  de	  evaluación	  que	  plantean	  Vega	  y	  Ventosa,	  de	  los	  
cuales	  consideraremos	  en	  nuestro	  proyecto	  especialmente	  los	  marcados	  en	  amarillo.	  
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

S
E

G
Ú

N
 L

A
 F

U
N

C
IÓ

N
 Q

U
E

 C
U

M
P

LA
 

FORMATIVA 

Sirve para ayudar en la toma de decisiones que ha de irse realizando 
sobre el terreno. Este tipo de evaluación establece prioridad a los 
procesos sobre el producto o resultado. Permite arreglar las cosas cuando 
aún se está a tiempo. Pero tiene el inconveniente de la falta de perspectiva 
y distanciamiento para poder valorar objetivamente los hechos. 

SUMATIVA 

Es útil para ayudar en la toma de decisiones futuras, así como para 
controlar las responsabilidades y verificar la eficacia y rentabilidad de lo 
evaluado. Su desventaja es que nos facilita la información cuando ya es 
tarde para poder rectificar, pero, en cambio, permite poner las bases para 
futuros intentos 

DE IMPACTO 

Se produce cuando de lo que se trata es de comprobar y valorar los 
efectos o la repercusión que un determinado hecho ha tenido sobre el 
medio en el que se aconteció. Este tipo de evaluación tiene el 
inconveniente de la dificultad de su aplicación correcta, dada la 
complejidad de la búsqueda de indicadores adecuados, la dificultad en 
encontrar una relación causa-efecto entre las múltiples variables que 
influyen y finalmente el tiempo que se precisa para percibir los resultados. 

S
E

G
Ú

N
 E

L 
C

O
N

TE
N

ID
O

 

EVALUACIÓN 
DEL 

CONTEXTO 

la 
contextua_ 
lización 

Esta se lleva a cabo a través de la selección y descripción del espacio, 
desde y en donde se va a intervenir con una fundamentación teórica y 
metodológica concreta. 

el conoci_ 
miento del 
medio y de 
los destina_ 
tarios 

Esta se realizará a través de un análisis de dicho medio y de los 
implicados y beneficiarios de la intervención, con el fin de realizar un 
diagnostico de la situación e identificar a la población objeto. Ésta debe 
realizarse al final con vistas a valorar cuestiones tales como si se ha 
fundamentado bien la intervención, si es oportuna dadas las 
circunstancias, si existe claridad y coherencia entre recursos existentes, 
necesidades detectadas y propósitos iniciales. 

EVALUACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN 

En esta fase se evalúa el diseño del programa antes de su ejecución y una 
vez elaborado, con el fin de captar el grado de congruencia y cohesión 
existente entre los diferentes componentes de un programa. 

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO 

Se ocupa de valorar la ejecución de lo planificado. Tiene como función 
principal la de llevar a realizar un control y seguimiento de todo ese 
proceso, que permita su comprobación, optimización y mejora, 
introduciendo elementos de corrección sobre la marcha. 

EVALUACIÓN DEL 
PRODUCTO 

Es el más usual y conocido. Trata de valorar el grado de cumplimiento de 
los objetivos previstos y la correspondencia y relación que estos 
resultados guardan con el resto de las etapas previas del proceso 
realizado. Se deben tener en cuenta, además de los resultados 
inmediatos, los efectos que a medio o largo plazo se han llegado a 
desencadenar. 

TABLA 12. Tipos de evaluación según la función que cumpla y el contenido (Adaptado de Vega y Ventosa 1993: 
158,161) 

 

Sea	  cual	  sea	  el	  proceso	  evaluativo	  que	  ha	  de	  establecerse	  éste	  debe	  tener	  un	  conjunto	  mínimo	  
de	   ingredientes	   (elementos)	  básicos,	   reflejados	  en	   la	  FIGURA	  03	  extraída	  de	  Vega	  y	  Ventosa	  
(1993:	  163).	  
 

 

 

 

 

	  

FIGURA 03. Componentes básicos de una evaluación	  (Vega	  y	  Ventosa,	  1993:	  163). 
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En	  el	  grafico	  el	  objeto	  responde	  a	  la	  pregunta	  “¿qué	  se	  va	  a	  evaluar?”.	  Cabe	  decidir	  qué	  áreas,	  
dimensiones	  o	  facetas	  de	  éste	  interesa	  valorar.	  	  
Una	   vez	   sabemos	   qué	   queremos	   evaluar	   debemos	   referenciarlo	   en	   base	   a	   lo	   que	   podemos	  
valorar	  y	  a	  ello	  le	  llamamos	  referente	  es	  decir	  respecto	  a	  qué	  criterios.	  
La	  información	  donde	  los	  criterios	  de	  valoración	  deben	  gozar	  de	  suficientes	  datos	  para	  poderlo	  
atribuir	  a	  lo	  evaluado.	  	  
La	   valoración	   de	   todos	   los	   datos	   recogidos	   nos	   debe	   conducir	   a	   	   un	   juicio	   fundamentado	   y	  
contextualizado.	  	  
Y,	   finalmente,	   la	   decisión	   nos	   ha	   de	   permitir	   realizar	   aquellas	   acciones	   necesarias	   para	   la	  
mejora	  una	  vez	  analizados	  todos	  los	  elementos.	  Este	  hecho	  conlleva	  el	  planteamiento	  de	  una	  
serie	   de	   medidas	   a	   llevar	   a	   cabo,	   en	   función	   de	   la	   valoración	   emitida,	   orientadas	   a	   la	  
consolidación,	  remodelación,	  cambio	  o	  desaparición	  de	  lo	  propuesto	  o	  implementado.	  
	  
Una	  vez	  expuestos	   los	  componentes	  básicos	  de	  una	  evaluación,	  veamos	  ahora	   las	  etapas	  de	  
que	  consta	  este	  proceso,	  según	  los	  mismos	  autores:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
FIGURA. 04. Modelo de planificación y desarrollo de la planificación (Vega	  y	  Ventosa,	  1993:	  167). 

	  
Se	  debe	   iniciar	  en	   la	  determinación	  de	   los	  objetivos.	  Determinación	  a	   la	  que	  se	  puede	   llegar	  
preguntándonos	  ¿qué	  se	  quiere	  evaluar?	  y	  ¿para	  qué	  se	  evalúa?	  	  
Luego	   se	   debe	   establecer	   el	  marco	   de	   referencia	   que	   puede	   elaborarse	   dando	   respuesta	   a	  
preguntas	   como:	   ¿desde	   qué	   postura	   o	   perspectiva	   se	   abordará	   la	   evaluación?,	   ¿de	   qué	  
manera	  se	  quiere	  evaluar?	  y	  ¿qué	  cuestiones	  interesa	  conocer?	  
Se	   pasa,	   después,	   a	   la	   elección	   y	   elaboración	   de	   instrumentos	   para	   la	   obtención	   de	  
información,	  momento	   en	   que	   se	   seleccionan	   los	  métodos	   o	   instrumentos	  más	   apropiados	  
para	  su	  recogida.	  

Una	  vez	  se	  dispone	  de	  todos	  los	  datos	  se	  inicia	  el	  análisis	  de	  la	  información,	  que	  consiste	  en	  
convertir	  la	  información	  recogida	  en	  material	  manipulable	  y	  significativo.	  
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Ello	  conduce	  a	  la	  presentación	  de	  los	  resultados	  y	  conclusiones,	  en	  base	  a	  los	  datos	  analizados	  
y	  valorados	  y,	  finalmente	  a	  hacer	  la	  recomendación	  de	  qué	  medidas	  tomar	  y	  las	  decisiones	  a	  
adoptar	  sobre	  lo	  evaluado.	  	  

	  
No	   obstante	   para	   poder	   desarrollar	   la	   evaluación	   y	   recoger	   los	   datos	   que	   nos	   lo	   permiten	  	  
debemos	   buscar	   indicadores	   adecuados	   que	   orienten	   la	   valoración	   en	   torno	   a	   criterios	   o	  
dimensiones	  específicas	  y	  concretas.	  Los	  indicadores	  permiten	  delimitar	  y	  fijar	  las	  cuestiones	  o	  
dimensiones	  de	  aquello	  que	   se	  pretende	  evaluar.	   Los	   indicadores	  en	   función	  de	   su	   carácter	  
más	  o	  menos	  cuantificables	  se	  dividen	  en	  los	  tipos	  que	  se	  recogen	  en	  la	  TABLA	  13,	  modificada	  
de	  Vega	  y	  Ventosa:	  
	  
	  
	  

INDICADORES FUNCIONALIDAD 
 VENTAJAS INCONVENIENTES 

S
E

G
Ú

N
 L

A
 P

R
O

P
IE

D
A

D
 D

E
 L

A
 

M
E

D
ID

A
 

CUANTITATIVOS 

Son los que tienden a 
calcular la cantidad de 
aquello que se evalúa. 

Son muy manejables 
y son muy objetivos. 

Su alto grado de 
exactitud está en 
relación directa con su 
bajo grado de 
significación. 

CUALITATIVOS 

Calculan la calidad de 
lo evaluado, 
estimándola en 
términos de 
apreciaciones, 
relaciones, categorías 
o calificativos. 
 
 

Su ventaja está en la 
amplitud y 
profundidad de 
análisis que otorgan 
sobre los datos 
recogidos. 

Tienen la dificultad de 
sistematización y 
concretar dichas 
estimaciones. 
 

S
E

G
Ú

N
 E

L 
C

O
N

TE
N

ID
O

 Y
 

M
O

M
E

N
TO

 D
E

 L
A

 M
E

D
ID

A
 

INDICADORES 
DE CONTEXTO 

 
Sirven para calcular los antecedentes o factores previos a la intervención y 
la influencia que éstos pueden tener sobre la valoración global del 
programa. 

INDICADORES 
DE PROCESO 

 
Calcula la eficiencia del proceso estimada en dimensiones tales como la 
productividad o la relación entre recursos necesarios y resultados. 
 

INDICADORES 
DE PRODUCTO 

 
Tratan de calcular la eficacia-relación entre prestaciones o resultados 
objetivos. 
 

INDICADORES 
DE IMPACTO 

 
Se dirigen a los efectos o la repercusión que un determinado programa ha 
tenido en el medio grupal o social en el que se ha realizado.  
 

TABLA 13. Indicadores en función de la propiedad y el contenido según Vega y Ventosa (Adaptado Vega y 
Ventosa 1993: 169,171) 

 
 
Ventosa	  (1992)	  nos	  presenta	  un	  cuadro	  tipológico	  de	  indicadores	  evaluativos,	  reproducido	  en	  
la	  tabla	  14,	  que	  nos	  ayudará	  a	  definir	  los	  que	  nosotros	  precisamos.	  
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 INDICADORES CUANTITATIVOS INDICADORES CUALITATIVOS 
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S

 D
E

 
C

O
N

TE
X

TO
 

 
Miden los factores previos y 
determinantes de la intervención 
sociocultural, en términos cuantitativos: 
-número de participantes, 
-número de recursos iniciales, 
-porcentajes de asociac.-inicial. 
 

Calculan los factores previos y 
determinantes de la intervención en 
términos cualitativos: 
-coherencia interna-externa, 
-congruencia análisis/ideario, 
-clima social o institucional. 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 P
R

O
C

E
S

O
  

Miden la eficiencia del programa en 
términos cuantitativos: 
-porcentajes de productividad, 
-relación inputs-outputs, 
-ritmo de actividad, 
-volumen de trabajo. 

Calculan la eficiencia del programa en 
términos cualitativos: 
-grado de organización interna, 
-nivel de coordinación externa, 
-adecuación de los medios a las actividades, 
-nivel de conflictos. 
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 

P
R

O
D

U
C

TO
 

Miden la eficiencia en términos 
cuantitativos: 
-cantidad de actividades, 
-duración de la actividad, 
-número de participantes, 
-frecuencia de asistencia, 
-segmentación sociológica de los 
participantes. 

Calculan la eficiencia en términos 
cualitativos: 
-satisfacción o relaciones con los 
participantes, 
-condicionamientos: horarios, duración, 
barreras, precios…, 
-identificación, definición y acceso a la 
oferta. 
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 

IM
P

A
C

TO
 

Miden los efectos o la repercusión del 
programa en el medio, en términos 
cuantitativos: 
-grado de apertura grupal, 
-número de variaciones grupales, 
-número de transferencias: 
consolidaciones grupales… 

Calculan los efectos sobre el medio, en 
términos cualitativos: 
-implicación de la comunidad en la vida 
asociativa, 
-integración de la asociación en el entorno, 
-asimilación del programa por parte de la 
sociedad. 
 

TABLA 14. Indicadores clasificados, por Ventosa, según la propiedad de medida y según el contenido y el 
momento de la medida (Vega y Ventosa 1993:172) 
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4.-‐	  CONTEXTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  EXPERIENCIA	  

Llegados	  a	  este	  punto,	  creemos	  necesario	  mencionar	  lo	  que	  señala	  Giménez	  Bertomeu	  (2002)	  
de	  Daniel	  Bell	  a	  través	  de	  (1996)	  "el	  motor	  que	  ha	  movido	  nuestro	  mundo	  durante	  los	  últimos	  
doscientos	  años	  ha	  sido	  la	  tecnología"	  y	  que	  (ídem:	  6)	  "la	  tecnología	  y	  el	  conocimiento	  se	  han	  
hecho	  esenciales	  para	  el	  mundo	  moderno".	  En	  este	   sentido,	  Castells	   (1996),	   sigue	  Giménez,	  
reconoce	  la	  capacidad	  de	  penetración	  de	  la	  revolución	  de	  la	  tecnología	  de	  la	   información	  en	  
todo	  el	  ámbito	  de	  la	  actividad	  humana.	  Penetración	  que	  parece	  resistirse,	  entre	  otros	  ámbitos,	  
en	   el	   de	   la	   educación	   no	   formal.	   Las	   causas	   pueden	   ser	  múltiples	   y	   extensas,	   seguramente	  
particulares	  para	  cada	  caso.	  No	  es	  nuestro	  cometido	  analizar	  en	  profundidad	   las	  causas	  que	  
puedan	  frenar	  la	  introducción	  de	  la	  tecnología	  en	  ciertos	  sectores	  como	  es	  el	  caso	  de	  los	  CRAE.	  	  
La	  tecnología	  es	  considerada	  como	  uno	  de	  los	  factores	  de	  cambio.	  La	  tecnología	  es	  uno	  de	  los	  
elementos	  clave	  del	  cambio	  social	  y	  sin	  embargo,	  la	  tecnología	  no	  es	  “el”	  factor	  de	  cambio,	  es	  
sólo	   uno	   de	   los	   factores.	   El	   cambio	   es	   un	   "fenómeno	   multidimensional,	   producto	   de	   la	  
interrelación	  de	  diferentes	   factores	  de	  cambio,	  estimulado	  o	   ralentizado	  por	   las	  condiciones	  
del	   cambio"	   Victor	   M.	   Giménez	   (Giménez	   Bertomeu	   2002).	   Para	   G.	   Rocher	   (1990)	   dice	  
Giménez;	   el	   cambio	   social	   es	   "toda	   transformación	  observable	   en	  el	   tiempo,	  que	  afecta,	   de	  
una	  manera	  no	  efímera	  ni	  provisional,	  a	  la	  estructura	  o	  al	  funcionamiento	  de	  la	  organización	  
de	   una	   colectividad	   dada	   y	   modifica	   el	   curso	   de	   su	   historia".	   En	   este	   sentido,	   aunque	   un	  
equipo	  educativo	  no	  es	  una	  sociedad	  propiamente	  dicha,	  sí	  es	  una	  colectividad,	  que	  como	  se	  
irá	  describiendo	  en	  este	  informe,	  ha	  sufrido	  un	  cambio	  que	  ha	  afectado	  a	  su	  funcionamiento	  y	  
por	  tanto	  ha	  modificado	  el	  curso	  de	  su	  trayectoria,	  todo	  ello	  a	  partir	  de	  la	  introducción	  de	  un	  
elemento	  tecnológico.	  	  
	  
En	   este	   apartado	   situamos	   el	   centro	   Torre	   Vicens	   de	   Lleida	   y	   tras	   ello	   recopilamos	   las	  
experiencias	   recogidas	   en	   otros	   CRAE’s	   del	   territorio:	   CRAE	   Actua	   de	   Lleida,	   CRAE	   de	   la	  
Fundació	  St.	  Josep	  de	  Tarragona	  y	  CRAE	  Lluís	  Folch	  i	  Camarasa	  de	  Sta.	  Oliva	  (Tarragona).	  

	  

4.1.-‐	  CRAE	  TORRE	  VICENS	  

Ubicado	  en	  Lleida	  ciudad	  en	  un	  barrio	  de	  la	  periferia,	  concretamente	  en	  el	  Barrio	  del	  Secà.	  El	  
Centro	   colinda	   entre	   el	   barrio	   del	   Secà,	   el	   de	   Balafia	   	   y	   Pardinyes,	   nuevos	   espacios	   de	  
crecimiento,	   tanto	  económico	  como	  social	   y	  urbanístico	  de	   la	   ciudad	  de	  Lleida,	   lo	  que	   le	  da	  
una	  situación	  privilegiada.	  

El	  Centro	  está	   construido	   sobre	  una	   superficie	  dividida	  en	  cuatro	   zonas:	  el	   aparcamiento,	   la	  
zona	  residencial,	  el	  área	  administrativa	  y	  la	  zona	  lúdica	  (jardín	  arbolado	  con	  piscina).	  Por	  todo	  
ello	  y	  por	  su	  funcionalidad,	  este	  centro	  es	  un	  espacio	  ideal	  para	  el	  desarrollo	  biopsicosocial	  de	  
los	  menores.	  

El	   CRAE	  Torre	  Vicens	   (Lleida)	   acoge	  bebés,	  niños	   y	   adolescentes,	  de	  0	  hasta	  14	  años.	  Como	  
todos	  los	  Centros	  Residenciales	  de	  Acción	  Educativa,	  Llars	  Infantils	  Torre	  Vicens	  es	  un	  Centro	  
abierto	  que	  está	  distribuido	  en	  unidades	  de	  viviendas,	  muy	  parecidas	  a	  los	  hogares	  familiares.	  
Se	  procura	   reproducir	  el	  modelo	  de	  vida	  cotidiana	   familiar,	   con	  unas	  dimensiones	   reducidas	  
que	  permiten	  desarrollar	  correctamente	   la	  función	  acogedora	  y	   limitadora;	  en	  definitiva	  que	  
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el	  niño	  se	  sienta	  acogido,	  seguro,	  querido	  y	  que	  pueda	   llegar	  a	  ser	  responsable	  y	  autónomo	  
para	  su	  correcta	  integración	  en	  la	  sociedad.	  Todo	  ello	  mediante	  una	  educación	  integral,	  activa	  
y	  compensadora.	  

El	   centro	   en	   cuestión	   tiene	   una	   capacidad	   de	   veintiocho	   plazas	   distribuidas	   de	   la	   siguiente	  
manera:	  

Llar	  Bressol	  (Hogar	  neonatos):	  (Hogar	  neonatos):	  Donde	  se	  acogen	  niños	  de	  0	  a	  3	  años,	  con	  un	  
número	  de	  doce	  plazas	  de	  las	  cuales	  cuatro	  son	  del	  Centro	  de	  Acogida.	  Están	  distribuidos	  en	  
tres	  grupos	  de	  cuatro	  niños	  cada	  uno	  con	  sus	  profesionales	  referentes.	  

Llar	  Boí	   :	  Piso	  con	  una	  capacidad	  de	  ocho	  plazas	  que	  comprenden	  niños	  desde	  los	  3	  a	  los	  13	  
años.	  La	  distribución	  de	   los	  niños	  varía	  según	   las	  necesidades	  del	  momento,	  pero	  se	   intenta	  
respetar	  criterios	  como	  el	  	  de	  mantener	  los	  hermanos	  juntos.	  

Llar	  Montardo:	  Al	  igual	  que	  la	  Llar	  Boí,	  tiene	  niños	  de	  edades	  comprendidas	  entre	  los	  3	  y	  los	  
13	  años	  con	  una	  capacidad	  de	  ocho	  plazas.	  Este	  último	  y	  el	  anterior,	  dadas	  sus	  características,	  
tienen	   un	   funcionamiento	  muy	   similar.	   Es	   en	   el	   piso	   donde	   se	   ha	   decidido	   implementar	   la	  
Herramienta.	  En	  este	  piso	  trabaja	  un	  equipo	  educativo	  de	  siete	  personas	   (cinco	  de	  turno	  de	  
día	  y	  dos	  de	  turno	  de	  noche)	  más	  las	  del	  equipo	  directivo	  (que	  son	  dos	  personas).	  Cada	  uno	  de	  
ellos	  los	  identificaremos	  en	  este	  proyecto	  como:	  “usuario	  1”,”usuario	  2”,…,”usuario	  9”	  

	  

4.1.1.-‐	  OBJETIVOS	  DEL	  CENTRO	  

Cada	  uno	  de	  los	  CRAE’s	  de	  Catalunya	  disponen	  de	  un	  Proyecto	  Educativo	  de	  Centro.	  En	  él	  se	  
recogen	  las	  intenciones	  educativas	  y	  uno	  de	  los	  apartados	  es	  el	  de	  los	  objetivos.	  (CRAE	  Torre	  
Vicens	  2011)	  	  

Los	  objetivos	  generales	  de	  este	  centro	  son:	  	  

• Acompañar	   al	   niño	   en	   su	   proceso	   de	   desarrollo	   integral	   (físico,	   emocional,	   social	   y	  
intelectual).	  

• Alcanzar	  un	  nivel	  de	  eficacia	  institucional,	  incorporándonos	  a	  la	  cultura	  de	  la	  mejora	  de	  
la	  calidad,	  para	  ser	  un	  recurso	  educativo	  válido.	  

Se	   derivan	   de	   estos	   objetivos	   generales	   los	   siguientes	   objetivos	   específicos.	   De	   ellos	  
señalamos	   y	   comentamos	   los	   que	   tienen	   una	   referencia	   más	   directa	   con	   el	   proyecto	  
desarrollado	  y	  desplegado	  en	  este	  centro.	  

• Facilitar	  la	  adquisición	  de	  herramientas	  y	  recursos	  para	  la	  autonomía	  personal.	  
- Adquisición	  de	  habilidades	  sociales.	  
- Interiorización	   de	   los	   valores	   éticos	   de	   la	   sociedad	   y	   de	   la	   época	   en	   que	  

vivimos.	  
- Apropiación	   de	   los	   contenidos	   culturales	   necesarios	   pera	   el	   desarrollo	  

funcional	   en	   la	   vida	   cuotidiana,	   los	   académicos	   y	   de	   la	   cultura	   popular	   de	  
nuestro	  país.	  
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• Desarrollar	  las	  potencialidades	  del	  niño	  o	  adolescente.	  
- Desarrollo	  del	  autoconcepto	  y	  autoconocimiento.	  
- Desarrollo	  de	  la	  autoestima	  que	  les	  permita	  querer	  y/o	  respetar	  a	  los	  otros	  de	  

forma	  sana	  y	  gratificante	  así	  como	  crear	  vínculos	  afectivos	  sanos.	  
- Desarrollo	   del	   equilibrio	   y	  madurez	   emocional	   que	   les	   permitirá	   entender	   la	  

propia	  realidad	  familiar	  y	  personal;	  confianza,	  seguridad,	  resiliéncia…	  
- Potenciar	   el	   deseo	   de	   aprendizaje,	   que	   permite	   desarrollar	   las	   capacidades	  

intelectuales	   que	   nos	   capacitan	   para	   adaptarnos	   a	   los	   cambios	   y/o	  
modificaciones	  del	  entorno.	  

	  
Indirectamente	  la	  BDD	  desarrollada	  ha	  de	  permitir	  disponer	  de	  los	  datos	  relacionados	  con	  la	  
evolución	  del	  niño	  de	  manera	  inmediata.	  Se	  facilita	  así	  la	  detección	  de	  puntos	  en	  los	  que	  hay	  
que	  intervenir	  con	  las	  acciones	  educativas	  que	  sean	  precisas	  para	  permitir	  el	  desarrollo	  de	  las	  
potencialidades	  de	  los	  menores	  internados.	  

	  
• Promover	   la	   cultura	   de	   la	   salud	   fomentando	   el	   conocimiento	   del	   propio	   cuerpo,	   los	  

hábitos	  saludables	  y	  el	  cuidado	  de	  si	  mismo.	  
- Conocer	  el	  propio	  cuerpo.	  
- Aprender	  hábitos	  saludables	  de	  nuestra	  sociedad.	  
- Aprender	  a	  querer	  el	  propio	  cuerpo	  así	  como	  tener	  el	  cuidado	  de	  este	  mismo.	  

• Proporcionar,	  conjuntamente	  con	  todas	  las	  agencias	  y	  agentes	  implicados,	  a	  todos	  los	  
niños	  y	  adolescentes	  un	  proyecto	  de	  futuro	  válido	  (ya	  sea	  el	  retorno	  a	  familia	  biológica	  
o	  extensa,	  en	   familia	  ajena	  o	  un	   recurso	  adecuado	  en	  defecto	  de	   los	  primeros).	  Ello	  
debe	  ser	  lo	  mejor	  posible	  en	  el	  mínimo	  de	  tiempo	  necesario.	  	  

	  
• Mejorar	  la	  coordinación	  y	  el	  traspaso	  de	  información,	  reflexión	  y	  debate	  tanto	  a	  nivel	  

interno	  como	  externo.	  
	  
Esta	   es	   la	   esencia	   de	   nuestro	   proyecto,	   nuestra	   línea	   maestra.	   La	   razón	   de	   ser	   de	   la	   BDD	  
creada.	  Al	  buscar	  la	  mejora	  de	  la	  eficiencia	  en	  la	  coordinación	  se	  favorece	  de	  manera	  directa	  el	  
espacio	  de	  debate	  y	   reflexión	  con	   la	  disposición	  de	  datos	  objetivos	  y	   reales,	  más	  allá	  de	   las	  
percepciones.	  

	  
• Potenciar	  la	  implicación	  de	  todos	  los	  trabajadores	  en	  el	  funcionamiento	  del	  centro.	  

La	   herramienta	   que	   se	   pretende	   crear	   para	   este	   proyecto	   no	   deja	   de	   ser	   un	   elemento	   de	  
cohesión	  entre	  miembros	  del	  equipo	  educativo.	  Pretende	  potenciar	  la	  implicación	  y	  con	  ello	  la	  
unión	  para	  que	  lo	  que	  ahora	  funciona,	  funcione	  realmente	  mejor.	  Sin	  la	  implicación	  del	  equipo	  
no	  hay	  proyecto	  que	  avance,	  y	  consideramos	  que	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  centro	  se	  debe	  a	  
que	   las	   pequeñas	   cosas	   discurren	   correctamente,	   llegando	   a	   ser	   de	   por	   sí	   grandes.	   Así	  
alimentan	  el	  proyecto	  de	  centro	  común.	  

• Aplicar	  sistemas	  efectivos	  de	  evaluación	  para	  poder	  continuar,	  mejorando,	  rectificar	  o	  
eliminar	  procesos	  y	  estrategias.	  

La	  BDD	  facilita	   la	  evaluación	  puesto	  que	  aporta	  datos	  objetivos,	   lo	  cual	  permite	  disponer	  de	  
información	  fidedigna	  que	  facilita	  la	  reflexión	  y	  el	  debate	  de	  los	  equipos.	  	  
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• Promocionar	  la	  formación	  continuada	  y	  reciclaje	  de	  todo	  el	  personal	  de	  la	  institución.	  

	  
El	  hecho	  de	  implementar	  la	  BDD	  nos	  obliga	  a	  cumplir	  este	  objetivo,	  pues	  es	  necesario	  formar	  
al	   equipo	   educativo	   y	   al	   directivo	   para	   poder	   ejecutar	   con	   todas	   la	   garantías	   la	   adopción	   e	  
integración	   de	   la	   nueva	   herramienta.	   Es	   previsible	   además,	   que	   se	   tenga	   que	  mantener	   la	  
formación	   debido	   a	   las	   actualizaciones,	  modificaciones,	   rectificaciones	   y	   adaptaciones	   de	   la	  
BDD	  para	  su	  buen	  funcionamiento.	  

	  
• Favorecer	   los	   espacios	   de	   Supervisión	   Psicopedagógica	   que	   permiten	   procesos	   de	  

reflexión	  y	  de	  crecimiento	  profesional.	  
	  

• Rentabilizar	   los	   recursos	   económicos	   a	   fin	   de	   tener	   cubiertas	   las	   necesidades	   de	   los	  
niños	  y	  del	  funcionamiento	  general	  de	  la	  institución.	  

	  

La	  BDD	  puede	  recoger	  datos	  e	  informaciones	  que	  pueden	  contribuir	  a	  este	  objetivo,	  ya	  que	  el	  
mismo	  puede	  calcular	  los	  gastos	  e	  ingresos,	  a	  partir	  de	  los	  datos	  facilitados	  e	  introducidos	  por	  
los	  usuarios.	  Se	  facilita,	  de	  esta	  manera,	  el	  poder	  hacer	  un	  estudio	  de	  la	  situación	  en	  concreto	  
y	  la	  posterior	  reflexión	  de	  cómo	  se	  distribuyen,	  y	  en	  qué	  cantidad,	  los	  recursos	  económicos	  de	  
los	  que	  se	  disponen	  para	  el	  piso	  donde	  se	  implementa	  la	  BDD.	  

• Conseguir	   la	   implementación,	   el	   respeto	   y	   la	   observancia	   del	   RRI	   (Reglamento	   de	  
Régimen	  Interno).	  

	  
• Mantener	   el	   personal	   adecuado	   y	   necesario	   para	   atender	   correctamente	   las	  

necesidades	  de	  los	  niños	  y	  del	  buen	  funcionamiento	  del	  centro.	  

Aunque	   en	   este	   objetivo	   el	   programa	   no	   nos	   puede	   ayudar	   directamente,	   sí	   que	   lo	   puede	  
hacer	   indirectamente.	   El	   programa	   creado	   permite	   visualizar	   en	   pantalla	   o	   sobre	   papel,	   los	  
turnos	  y	  el	  número	  de	  profesionales	  con	  su	  identificación,	  calculando	  las	  ratios	  y	  relacionando	  
todo	   ello	   con	   las	   actividades	   que	   se	   han	   realizado	   en	   cada	   momento.	   Éste	   posibilita	   la	  
realización	  de	  estudios	  de	  previsión,	  de	  cuáles	  son	  los	  momentos	  (turnos)	  en	  que	  se	  requieren	  
más	   profesionales	   y	   en	   qué	   momentos	   menos.	   Es	   decir,	   permite	   reflexionar	   y	   valorar	   	   la	  
disposición	  y	  reubicación	  de	  los	  recursos	  humanos	  disponibles.	  

	  
• Velar	   por	   unas	   condiciones	   estructurales	   y	  materiales	   que	   permitan	   desarrollar	   una	  

tarea	  educativa	  adecuada.	  

Este	  proyecto	  también	  contribuye	  plenamente	  a	  este	  objetivo.	  Pues	  lo	  que	  pretende	  es	  poder	  
desarrollar	  una	  tarea	  educativa	  adecuada	  a	  partir	  de	  una	  agilización	  de	   la	  entrada	  de	  datos,	  
acceso	  a	  éstos	  y	  tratamiento	  de	  los	  mismos	  en	  un	  tiempo	  record	  y	  con	  una	  fiabilidad	  máxima.	  
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4.1.2.-‐	  ORGANIZACIÓN	  METODOLÓGICA	  DEL	  CENTRO	  

El	  CRAE	  Torre	  Vicens	  se	  organiza	  en	  hogares	  residenciales	  de	  capacidad	  reducida	  de	  número	  
de	  niños,	  a	   fin	  de	   reproducir	  al	  máximo	  el	  modelo	  de	  vida	   familiar.	  Se	   intenta	   transmitir	  un	  
ambiente	  cálido	  y	  acogedor.	  

De	  esta	  forma,	  pueden	  utilizar	   la	  vida	  cotidiana	  como	  un	  recurso	  educativo	  básico	  en	  la	  vida	  
del	  niño.	  Un	  elemento	  clave	  es	  el	  establecimiento	  de	  horarios	  que	  aporten	  orden	  y	  ayuden	  en	  
la	  estructuración	  de	  su	  día	  a	  día.	  

También	   tienen	   en	   cuenta	   las	   diferentes	   edades	   de	   los	   niños,	   sus	   necesidades	   biológicas,	  
principalmente,	  en	  lo	  referente	  a	  la	  alimentación,	  la	  higiene	  y	  el	  reposo.	  Igualmente	  se	  tienen	  
que	   respetar	   las	   necesidades	   escolares	   -‐fomentando	   espacios	   de	   estudio-‐	   y	   las	   necesidades	  
lúdicas.	  

Como	   el	   resto	   de	   CRAE’s	   de	   Catalunya	   éste	   dispone	   de	   los	   distintos	   instrumentos,	   tanto	  
técnicos	  (Expediente	  individual,	  Protocolo	  de	  Observación,	  Proyecto	  Educativo	  Individualizado,	  
Informe	   Tutorial	   de	   Seguimiento	   Educativo	   y	   el	   Informe	   Propuesta),	   como	   organizativos	  
(Tutoría	  y	  Asamblea),	  ya	  descritos	  en	  el	  punto	  3.	  

	   	   	  

4.1.3.-‐	  HERRAMIENTAS	  USADAS	  PARA	  LA	  COORDINACIÓN	  

Las	   herramientas	   de	   coordinación	   pueden	   ser	   varias	   y	   distintas	   según	   en	   que	   CRAE	   nos	  
situemos,	  aún	  así	  en	  esencia	  suelen	  ser	  las	  mismas	  ya	  que	  persiguen	  unos	  mismos	  objetivos.	  
Su	  cometido	  es	  poder	  almacenar,	  transmitir	  y	  perdurar	  en	  el	  tiempo	  las	  informaciones	  y	  datos	  
referentes	  al	  trabajo	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  los	  centros.	  En	  la	  siguiente	  figura	  representamos	  
las	   distintas	   herramientas	   de	   recogida	   de	   información	   usadas	   para	   la	   coordinación,	   en	   este	  
caso	  del	  CRAE	  Torre	  Vicens,	  dejando	  representado	  por	  “… ”	  otras	  posibles	  herramientas	  no	  
representadas	   en	   esta	   figura	   y	   que	   pueden	   ser	   usadas	   de	   manera	   puntual	   en	   este	   mismo	  
centro	  o	  bien	  que	  se	  usen	  en	  otros	  centros	  de	  manera	  habitual.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

FIGURA 05. Herramientas comunes en la coordinación del equipo educativo del CRAE Torre Vicens,  
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Aunque	  ya	  hemos	  citado	  algunas	  de	  las	  herramientas	  en	  la	  introducción,	  describimos	  aquí	  con	  
más	  detalle	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  herramientas	  que	  se	  usan	  en	  este	  CRAE	  concreto.	  

• LIBRETA	   DE	   COORDINACIÓN	   o	   LIBRO	   DIARIO:	   Contiene	   información	   referida	   a	   cada	  
menor	  con	  lo	  sucedido	  o	  a	  destacar	  del	  día.	  En	  ella	  se	  recogen	  los	  hechos	  conjunta	  y	  
cronológicamente.	  
A	  pesar	  de	  ser	  una	  herramienta	  de	  coordinación	   imprescindible	  y	  necesaria,	  no	  tiene	  
capacidad	  de	   tratamiento	  ni	   gestión	  de	   la	   información	   almacenada.	  Acceder	   a	   cierta	  
información	  muy	  concreta,	  si	  se	  desconoce	   la	   fecha	  exacta	  del	  hecho	  anotado	  puede	  
acarrear	  horas	  de	   trabajo,	  haciendo	  así	  mismo,	   imposible	   (temporalmente	  hablando)	  
localizar	  informaciones	  procedentes	  de	  un	  tiempo	  superior	  a	  seis	  meses	  de	  la	  fecha	  en	  
que	  se	  realice	  la	  búsqueda.	  
	  

• AGENDA	  ANUAL:	   Se	   trata	   de	  una	   agenda	   en	   la	   que	   se	   anotan	  hechos	   importantes	   a	  
recordar	  en	  la	  fecha	  concreta	  o	  acciones	  y/o	  encargos	  a	  realizar.	  
No	  deja	  de	  ser	  una	  agenda	   limitada	  al	  año	  en	  curso,	   lo	  cual	   limita	   la	   introducción	  de	  
eventos	  posteriores	  al	  año	  vigente	  y	  por	  supuesto	  el	  acceso	  a	  informaciones	  anteriores	  
al	  año	  que	  representa.	  Ello	  obliga	  a	  trabajar	  con	  dos	  agendas	  a	  finales	  o	  principios	  de	  
año	  según	  se	  mire,	  puesto	  que	  es	  necesaria	   la	   introducción	  y	  consulta	  de	  los	  eventos	  
importantes	  a	  ser	  recordados.	  El	  tratamiento	  de	  la	  información	  y	  los	  datos	  introducidos	  
se	  limita	  a	  la	  memoria	  de	  los	  que	  la	  utilizan,	  puesto	  que	  buscar	  un	  evento	  concreto	  de	  
un	  menor	  en	  un	  tiempo	  pasado	  superior	  a	  los	  seis	  u	  ocho	  meses,	  sin	  recordar	  la	  fecha	  
exacta,	  puede	  ser	  complejo	  dependiendo	  del	  intervalo	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  ubiquemos	  
dicho	  evento.	  Eso	  sí,	  con	  el	  peligro	  de	  cometer	  un	  error	  en	  el	  intervalo,	  más	  o	  menos	  
amplio,	  haciendo	  así	  imposible	  encontrar	  el	  dato	  deseado.	  
	  

• CALENDARIO:	  Documento	  o	  superficie	  que	  contiene	  el	  registro	  impreso	  de	  los	  días	  del	  
año	  ordenados	  por	  meses	  y	  por	  semanas.	  Es	  una	  pequeña	  herramienta	  pero	  no	  por	  eso	  
poco	  usada,	  al	  contrario.	  Se	  usa	  para	  ubicarse	  en	  el	  tiempo,	  para	  saber	  en	  qué	  día	  de	  la	  
semana	  cae	  un	  día	  concreto	  e	   incluso	  para	  anotar	  sobre	  él	  algunas	  de	   las	   tareas	  que	  
deben	  realizarse.	  	  
	  

• CALENDARIO	   VISTA	   SEMANAL:	   Cuaderno	   de	   gran	   tamaño	   (DIN	   A3)	   que	   contiene	  
impreso	  de	  manera	  organizada	  la	  semana	  para	  poder	  anotar	  en	  el	  día	  deseado	  y	  a	   la	  
hora	  concreta	  el	  evento	  concreto.	  Sistema	  muy	  visual	  que	  permite	  ver	  de	  una	  ojeada	  
todos	   los	   eventos	   previstos	   para	   la	   semana	   en	   curso.	   Se	   tiene	   acceso	   también	   a	   los	  
eventos	  posteriores	  hasta	  final	  de	  año,	  pasando	  hoja	  a	  hoja.	  
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Al	   igual	  que	  en	  el	   caso	  anterior,	   no	  existe	  posible	   tratamiento	  de	   la	   información	  y/o	  
datos.	  Cabe	  decir	  que	  esta	  herramienta	  no	  deja	  de	  ser	  una	  duplicación	  de	   la	  anterior	  
pero	  con	  un	  modo	  visual	  distinto,	  provocando	  con	  ello	  “redundancia	  de	  datos”	  (efecto	  
definido	  y	  descrito	  más	  adelante)	  y	  pudiendo	  provocar	  así	  errores	  en	  la	  coordinación.	  
En	  este	  caso	  concreto,	  esta	  herramienta	  no	  se	  usa	  para	  el	  tratamiento	  y	  gestión	  de	  la	  
información	  introducida	  con	  un	  efecto	  anterior	  a	  la	  fecha	  de	  consulta	  real,	  puesto	  que	  
ésta	  se	  va	  eliminando	  a	  medida	  que	  finalizan	  las	  semanas.	  Y	  aunque	  se	  puede	  gestionar	  
la	  información	  contenida	  posterior	  a	  la	  fecha	  de	  consulta,	  no	  se	  suele	  hacer	  desde	  ésta	  
sino	  desde	  la	  Agenda	  Anual.	  
	  

• POST-‐IT	  y	  NOTAS	  DE	  PAPEL:	  Sistema	  de	  recordatorios	  muy	  usado	  y	  extendido	  en	  este	  
CRAE	  en	  particular.	  Es	  un	  formato	  de	  recordatorio	  efectivo	  pero	  poco	  fiable	  debido	  a	  
las	  altas	  posibilidades	  de	  pérdida	  o	  eliminación	  accidental,	  a	  parte	  de	  la	  acumulación	  a	  
causa	  de	   las	  dudas	  para	  decidir	   si	   eliminarla	  o	  preservarla.	   En	  ellas	   se	   suelen	  anotar	  
teléfonos,	  citas,	  recordatorios	  de	  información,	  recordatorios	  personales,	  etc.	  
Son	   una	   herramienta	   tan	   útil	   como	   efímera.	   Su	   contenido	   ni	   puede	   ser	   tratado	   ni	  
gestionado	   en	   el	   tiempo,	   ya	   que	   no	   perdura	   al	   ser	   eliminados	   o	   extraviados	  
periódicamente.	   Es	   una	  herramienta	  de	   coordinación	   a	   efectos	  prácticos,	   aunque	  no	  
está	  reconocida	  como	  tal.	  
	  

• PANEL	  DE	  CORCHO:	  Ubicado	  normalmente	  en	  una	  pared	  de	  directa	  y	  fácil	  visualización.	  
Contiene	   información	  diversa,	  desde	  documentos	  oficiales	  a	  prospectos	   informativos.	  
Puede	  existir	  cierto	  orden	  espacial,	  al	  poder	  estar	  dividido	  por	  áreas.	  	  
Herramienta	  que	  no	  permite	  el	  tratamiento	  de	  ningún	  tipo	  de	  información.	  Sólo	  es	  el	  
soporte	  para	  la	  información	  que	  se	  decida	  tener	  a	  la	  vista.	  A	  pesar	  de	  utilizar	  el	  término	  
“tener	  a	   la	  vista”	  eso	  no	  significa	  que	  se	  vea,	  puesto	  que	   la	   información	  puede	  pasar	  
desapercibida	  e	  incluso	  puede	  no	  echarse	  en	  falta	  alguna	  otra	  que	  se	  ha	  eliminado.	  
	  

• PIZARRA	  BLANCA/MAGNÉTICA:	  Combinación	  entre	  herramienta	  de	  anotación	  de	  datos,	  
supeditada	   al	   espacio	   y	   la	   caducidad	   de	   dicha	   información	   (además	   del	   borrado	  
accidental),	   y	   como	   soporte	   de	   documentos	   o	   información	   en	   formato	   papel	   que	   se	  
precise	   tener	   a	   la	   vista.	   La	   diferencia	   entre	   el	   corcho	   y	   ésta	   es	   que	   el	   documento	  
expuesto	  puede	  estar	  rodeado	  de	  anotaciones,	  sin	  necesidad	  de	  escribir	  en	  él	  además	  
de	  tenerlos	  a	  la	  vista.	  Tiene	  también	  la	  función	  de	  Post-‐it	  al	  poderse	  dejar	  mensajes	  en	  
él,	  pero	  no	  asegurando	  que	  estos	  sean	  vistos	  debido	  a	  su	  uso	  puntual	  y	  esporádico.	  
	  

• LIBRO	   DE	   ACTAS:	   En	   él	   se	   registran	   los	   acuerdos	   e	   informaciones	   tratadas	   en	   las	  
distintas	  reuniones	  de	  equipo.	  Se	  organiza	  cronológicamente.	  
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El	   tratamiento	   de	   la	   información	   contenida	   se	   limita	   a	   su	   orden	   cronológico,	  
dificultando	   la	  búsqueda	  y	   localización	  de	   informaciones	  concretas	  si	  no	  se	  conoce	   la	  
fecha	  exacta	  en	  la	  que	  se	  le	  dio	  entrada.	  
	  

• LIBRO	  DE	  CUENTAS:	  Libro	  en	  el	  que	  se	  anotan	  las	  entradas	  y	  salidas	  monetarias	  de	  los	  
ahorros	  de	  cada	  menor.	  Se	  registran	  datos	  como:	  la	  fecha,	  el	  educador	  que	  permite	  la	  
operación,	  la	  razón	  de	  ésta,	  la	  cantidad	  económica	  y	  el	  saldo	  que	  queda.	  
Al	  anotarse	  cronológicamente	  permite	  cierta	  gestión	  de	  la	  información,	  puesto	  que	  el	  
último	   registro	   siempre	   va	   acompañado	   del	   saldo	   restante,	   siendo	   éste	   el	   dato	  más	  
útil.	  Uno	  de	  los	  problemas	  que	  presenta	  esta	  herramienta	  es	  la	  cantidad	  de	  errores	  que	  
ocurren	   al	   realizar	   todas	   las	   operaciones	   mentalmente	   o	   bien	   con	   calculadora	   y	  
teniendo	   que	   introducir	   el	   resultado	  manualmente,	   arrastrando	   así	   el	   error,	   registro	  
tras	  registro,	  si	  este	  no	  es	  detectado.	  
	  

• LIBRETA	   CONTROL	   DE	   LA	   MEDICACIÓN:	   Documento	   en	   el	   que	   se	   van	   anotando	   las	  
distintas	   tomas	   de	  medicaciones	   de	   los	  menores.	   En	   ella	   constan	   todos	   los	   registros	  
organizados	  por	  fecha.	  
En	   esta	   herramienta	   no	   tenemos	   posibilidad	   de	   gestión	   y	   tratamiento	   de	   los	   datos	  
contenidos,	  más	   allá	   del	   orden	   cronológico.	   Buscar	   si	   una	   toma	   ha	   sido	   olvidada/no	  
registrada	  o	  bien	  cuantas	  tomas	  ha	  realizado	  un	  menor	  concreto	  de	  un	  medicamento	  
determinado	  es	  tarea	  prácticamente	  imposible.	  
	  

• AGENDA	  TELEFÓNICA:	  Agenda	  en	  formato	  papel	  que	  contiene	  los	  registros	  de	  todos	  los	  
nombres,	   direcciones	   y	   teléfonos	   necesarios	   para	   el	   trabajo	   desarrollado.	   Su	  
ordenación	  es	  alfabética	  (por	  nombre,	  apellido	  o	  nombre	  de	  la	  organización)	  a	  decisión	  
de	   quien	   introduce	   los	   datos.	   Recordemos	   que	   los	   que	   pueden	   introducir	   estos	  
registros	   son	   distintas	   personas	   que	   usaran	   sus	   criterios	   personales,	   o	   bien	  
circunstanciales,	  a	  pesar	  de	  que	  se	  hayan	  establecido	  criterios	  con	  anterioridad.	  
Se	  trata	  de	  una	  herramienta	  con	  cierta	  capacidad	  de	  gestión	  de	   los	  datos	  contenidos	  
aunque	   se	   limita	   a	   la	   ordenación	   con	   la	   que	   ésta	   ha	   sido	   introducida,	   forzando	   y	  
limitando	   la	   búsqueda	   de	   datos	   a	   cómo	   se	   han	   introducido	   previamente.	   Es	   decir,	  
alguien	   puede	   introducir	   un	   dato,	   ordenado	   alfabéticamente	   por	   el	   apellido	   de	   una	  
persona	   y	   cuando	   este	   dato	   es	   requerido	   por	   otra	   persona,	   la	   cual	   sólo	   conoce	   el	  
nombre	   y	   no	   el	   apellido	   (o	   simplemente	   no	   se	   acuerda),	   obviamente	   no	   lo	   va	   a	  
encontrar,	  al	  menos	  de	  forma	  inmediata.	  
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• ARCHIVADOR	  INDIVIDUAL:	  Archivador	  que	  contiene	  documentos	  e	  información	  de	  uso	  
frecuente	  referente	  a	  cada	  menor,	  por	  ello,	  en	  el	  caso	  de	  Torre	  Vicens,	  se	  encuentra	  
ubicado	  en	  la	  misma	  llar	  para	  su	  fácil	  y	  rápido	  acceso	  por	  parte	  de	  los	  educadores.	  Esta	  
información	   se	   encuentra	   organizada	   por	   áreas:	   Área	   Personal,	   Resoluciones,	  
Autorizaciones,	   Área	   Administrativa,	   Área	   Pedagógica,	   PEI’s,	   ITSE’s,	   Informes,	   Área	  
Médica,	   Área	   Psicológica,	   Área	   Sociofamiliar,	   Área	   Escolar/Laboral,	   Documentación	  
Previa,	  Incidencias	  y	  Otras.	  	  
Toda	   la	   información	   contenida	   en	   este	   expediente	   la	   podemos	   tratar	   y	   gestionar	   ya	  
que	  se	  encuentra	  almacenada	  de	  forma	  individual	  por	  niño,	  a	  la	  vez	  dividida	  por	  áreas	  
y	  los	  documentos	  contenidos	  están	  organizados	  cronológicamente.	  
	  

• EXPEDIENTE	   INDIVIDUAL:	   Se	   diferencia	   del	   anterior	   en	   que	   éste	   contiene	   todo	   el	  
archivo	  de	  cada	  menor.	  En	  el	  caso	  concreto	  de	  Torre	  Vicens	  se	  encuentra	  ubicado	  en	  el	  
espacio	  de	  dirección	  bajo	  llave.	  En	  él	  se	  encuentran	  desde	  los	  documentos	  de	  cuando	  
ingresó	   en	   el	   centro	   hasta	   las	   últimas	   calificaciones	   obtenidas	   en	   el	   colegio.	   Ello	  
significa	   que	   muchas	   veces	   se	   tiene	   la	   documentación	   duplicada,	   al	   contener	   este	  
archivo	  la	  misma	  información	  que	  el	  anterior.	  En	  el	  peor	  de	  los	  casos	  puede	  contener	  
ciertos	  documentos	  el	  archivo	  anterior	  que	  no	  contiene	  este,	  al	  haberse	  olvidado	  sacar	  
duplicado	  y	  colocarlo	  en	  este	  último,	  o	  viceversa.	  
Como	  en	  el	  punto	  anterior	  en	  éste	  también	  podemos	  tratar	  y	  gestionar	  la	  información	  
contenida.	  
	  
 

4.2.-‐	  OTROS	  CRAE’s	  QUE	  USAN	  SOPORTE	  DIGITAL	  

4.2.1.-‐	  CRAE	  ACTUA	  LLEIDA	  

En	  el	  CRAE	  Torre	  Vicens	  se	  dan	  dos	  peculiaridades,	   la	  primera	  es	  que	  el	  centro	  es	  un	  CRAE	  y	  
Centro	  de	  Acogida	  a	  la	  vez	  (único	  en	  Catalunya	  con	  este	  doble	  perfil)	  y	  la	  otra	  es	  que	  la	  gestión	  
del	   mismo	   es	   compartida,	   por	   lo	   que	   el	   centro	   queda	   dividido	   en	   dos	   CRAE’s.	   Así	   pues	  
encontramos	   el	   centro	   propio	   (que	   la	   gestión	   depende	   directamente	   de	   la	   Generalitat	   de	  
Catalunya)	  y	  el	  delegado,	  gestionado	  por	  iniciativa	  privada	  (en	  este	  caso	  una	  cooperativa).	  	  

A	   principios	   del	   2007	   cuando	   se	   dividió	   el	   centro,	   el	   centro	   privado	   heredó	   gran	   parte	   del	  
sistema	  de	  funcionamiento,	  salvo	  algunos	  detalles.	  En	  cuanto	  a	  la	  coordinación	  se	  refiere,	  en	  
el	  nuevo	  centro	  se	  modificaron	  algunos	  puntos	  que	  no	  afectaban	  a	  lo	  esencial.	  Esto	  demuestra	  
que	   muchas	   de	   las	   maneras	   de	   hacer,	   coordinarse	   y	   gestionar	   información	   están	   muy	  
extendidas.	  Sin	  embargo,	  este	  centro	  evolucionó	  a	  un	  sistema	  de	  coordinación	  un	  poco	  más	  
complejo	  y	  eficaz	  por	  iniciativa	  de	  la	  dirección	  y	  algunos	  educadores,	  sustituyendo	  el	  soporte	  
en	  papel	  por	  el	  digital.	  Su	  sistema	  se	  basa	  en	  utilizar	  el	  Google	  Docs,	  con	  una	  plantilla	  mensual	  
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FIGURA	  06	  y	  07,	  donde	  los	  educadores	  en	  sus	  distintos	  turnos,	  van	  anotando	  las	  informaciones	  
necesarias,	  y	  el	  Google	  Calendar	  FIGURA	  08,	  que	  se	  usa	  como	  una	  simple	  agenda	  con	  acceso	  
desde	   la	   red.	  Obviamente	   este	   sistema	  no	  deja	   de	   ser	  muy	  parecido	   al	   que	   se	  utiliza	   sobre	  
papel,	  pues	  no	  permite	  una	  gestión/tratamiento	  compleja	  y	  avanzada	  de	  toda	  la	  información	  
introducida,	   salvo	   algunas	  búsquedas	   simples	   y	   por	  meses,	   puesto	  que	  usan	  un	   archivo	  por	  
mes.	  Así	  pues	  este	  soporte	   lo	  utilizan	  únicamente	  para	  el	   libro	  diario	  y	   la	  agenda.	  Para	  otro	  
tipo	  de	  documentos/archivos	  y	  controles,	  como	  el	  de	  medicación,	  siguen	  utilizando	  el	  soporte	  
de	  papel.	  	  

Hemos	   creído	   interesante	   mencionar	   esta	   experiencia,	   porque	   aunque	   no	   es	   lo	   que	   este	  
proyecto	  pretende,	  es	  un	  paso	  hacia	  el	  objetivo	  que	  nosotros	  buscamos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 06. Captura pantalla ACTUA I.                                   FIGURA 07. Captura pantalla ACTUA II. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

        FIGURA 08. Captura pantalla ACTUA III. 
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4.2.2.-‐	  CRAE	  	  DE	  LA	  FUNDACIÓ	  CASA	  	  SANT	  JOSEP	  DE	  TARRAGONA	  

Es	  un	  CRAE	  de	  gestión	  privada,	  ubicado	  en	  la	  ciudad	  de	  Tarragona.	  En	  este	  caso	  se	  utiliza	  un	  
sistema	   de	   base	   de	   datos	   avanzado,	   creado	   con	   Acces	  2003	   (de	   Microsoft)	   y	   llamado	   GIF	  
(Gestió	  Integral	  de	  la	  Fundació).	  Su	  creador	  es	  el	  Responsable	  de	  Gestión	  	  de	  la	  Fundación.	  Es	  
un	  programa	  completo	  y	  útil,	  con	  una	  interfaz	  básica	  y	  intuitiva,	  pensado	  para	  dar	  servicio	  a	  la	  
totalidad	   de	   la	   Fundación	   (CRAE's,	  Centro	   de	   Acogimiento	  y	   de	   Preadoptivos).	  	  En	   cuanto	   al	  
CRAE	  se	  han	  eliminado	  la	  mayor	  parte	  de	  soporte	  papel	  por	  lo	  que	  a	  la	  coordinación	  se	  refiere,	  
y	   todos	   los	   datos	   e	   informaciones	   se	   introducen	   en	   el	   sistema,	   pudiéndose	   gestionar	   de	  
manera	   rápida	   los	   informes	   que	   están	   preestablecidos	   y	   creados	   por	   su	   programador.	   El	  
sistema	   soporta	   la	   posibilidad	   de	   generar	   infinidad	   de	   informes	   pero	   éstos	   sólo	   pueden	   ser	  
predefinidos	   por	   el	   programador,	   que	   una	   vez	   creados,	   permiten	   a	   cualquier	   persona	   con	  
acceso,	   volcarlo	   en	   pantalla	   o	   sobre	   papel,	   (con	   la	   posibilidad	   de	   exportar	   los	   datos	   en	   un	  
documento	  de	  Word	  o	  Excel	  para	  su	  posterior	  edición),	  	  pero	  en	  ningún	  caso	  se	  puede	  obtener	  
un	   informe	  de	  nueva	  creación	  si	  no	  está	  definido	  con	  anterioridad	  por	  el	  programador.	  Esto	  
hace	   que	   el	   programa	   sea	   cerrado	   y	   poco	   flexible	   al	   tener	   que	   depender	   siempre	   de	   los	  
programadores	  .	   En	   este	   caso	   al	   ser	   el	   programador	   un	   trabajador	   del	   centro	   permite	   esa	  
flexibilidad	   y	   inmediatez,	   en	   cuanto	   a	   modificaciones	   y	   solución	   a	   problemas,	   que	   de	   otra	  
manera	  no	  sería	  posible.	  Todo	  el	  sistema	  GIF,	  está	  montado	  sobre	  un	  servidor	  ubicado	  en	  el	  
mismo	   centro,	   posibilitando	   el	   acceso	   al	   mismo	   desde	   cualquier	   parte	   del	   mundo,	   con	   la	  
debida	  identificación	  y	  clave	  de	  paso,	  ofreciendo	  así	  información	  a	  tiempo	  casi	  real	  de	  lo	  que	  
sucede	  a	  nivel	  coordinativo	  en	  el	  CRAE	  al	  cual	  nos	  referimos.	  

El	  GIF	  y	  referente	  al	  CRAE	  tiene	  dos	  pantallas	  principales:	  
	  
1.-‐	  Ficha	  del	  menor,	  donde	  encontramos	  clasificadas	  por	  menús	  en	  los	  que	  se	  encuentra	  toda	  
la	  información	  referente	  al	  menor	  (FIGURA	  09):	  
	  	  

• Datos	   generales:	   que	   contiene	   datos	   personales,	   administrativos,	   escolares	   y	  
familiares	  referentes	  al	  menor.	  

• Informes:	   que	   permite	   llevar	   un	   registro	   de	   todos	   los	   informes	   presentados	   a	   la	  
Administración.	  

• Seguimiento	  Parte	  (Equivalente	  a	  la	  Libreta	  de	  Coordinación	  o	  Libro	  Diario):	  todos	  
los	   seguimientos	   que	   se	   han	   realizado	   referentes	   a	   los	   	  menores;	   un	   historial	   de	  
todos	  los	  comentarios	  diarios.	  

·∙	   Seg.	   Mèdic	   (Seguimiento	   médico):	   resumen	   de	   la	   visitas	   médicas,	  
posodologías,	  etc.	  

·∙	   Comentaris	   (Equivalente	   al	   Post-‐it):	   espacio	   abierto	   para	   cualquier	  
comentario/recordatorio.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   ·∙	   Familia:	   relación	  de	   todos	   los	   contactos	   familiares,	   nombres,	   parentesco,	  
teléfono,	  etc.	  

• Fugas:	  historial	  que	  recoge	  las	  fugas	  y/o	  no	  retornos	  de	  los	  menores.	  
• Reuniones:	  resumen	  de	  las	  reuniones	  con	  EAIA's,	  recursos,	  etc.	  
• Volante	   Incidentes:	   registro	   de	   incidentes,	   la	   medida	   aplicada	   y	   a	   quien	   se	   ha	  

comunicado.	  
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	   	  	  	  	  	  	  	  	  FIGURA 09. Captura de pantalla del GIF. Ficha del menor 
	  

2.-‐	   Lo	   que	   ellos	   nombran	   “PARTE	   DIARI”	   (FIGURA	   10):	   todo	   comentario	   (seguimiento)	  
realizado	   se	  puede	  consultar	  desde	  esta	  pantalla.	  No	  es	  más	  que	  un	  buscador	  	  que	  permite	  
filtrar	  por	  todos	  los	  campos	  necesarios	  (como	  referencia	  en	  los	  tres	  años	  y	  medio	  desde	  que	  
tienen	  implantado	  el	  GIF	  llevan	  62.500	  seguimiento,	  esto	  es	  una	  media	  de	  1.500	  seguimientos	  
al	  mes)	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  FIGURA	  10.	  Captura	  de	  pantalla	  del	  GIF.	  Parte	  diari.	  
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4.2.3.-‐	  CRAE	  LLUÍS	  FOLCH	  I	  CAMARASA	  (Sta.	  OLIVA)	  

Centro	  ubicado	  en	  el	  pueblo	  de	  Sta.	  Oliva	  (Baix	  Penedès),	  de	  veinte	  plazas	  concertadas,	  de	  las	  
cuales	  en	   la	  actualidad	  cuatro	  son	  niñas	  y	  el	   resto	  niños.	  El	  edificio	  principal	  dispone	  de	  dos	  
plantas,	   además	   de	   construcciones	   filiales	   a	   éste.	   El	   centro	   dispone	   de	   diversos	   espacios	  
polivalentes	   además	   de	   un	   perímetro	   exterior	   ajardinado	   donde	   los	   niños	   pueden	   jugar	   y	  
realizar	   actividades.	   El	   subdirector	   del	   centro	   es	   el	   impulsor	   y	   creador	   de	   la	   Base	   de	   Datos	  
diseñada	  ahora	  hace	  ocho	  años	   (2003).	   Base	   construida	   con	  ACCES	  2003,	   la	   cual	   recoge	   los	  
datos	  por	  niño	  y	  ámbito,	  ordenándolo	  de	  manera	  cronológica.	  Se	  trata	  de	  una	  BDD	  plana	  y	  sin	  
relaciones	  que	  posee	  una	   interface	   sencilla,	  atractiva	  e	   intuitiva.	  En	  su	  pantalla	  principal	  hay	  
diversos	  espacios	  a	  cumplimentar:	  (FIGURA	  11)	  fecha	  de	  introducción	  de	  datos,	  menor	  al	  que	  
refiere	   la	   información,	   educador	   que	   introduce	   los	   datos,	   ámbito	   al	   que	   pertenece	   y	   un	  
espacio	  donde	  se	  escribe	  la	  información	  en	  sí.	  El	  programa	  es	  capaz	  de	  ordenar	  los	  datos	  por	  
ámbitos	  y	  de	  manera	  cronológica	  además	  de	  volcar	  informes	  de	  la	  información	  entrada	  por	  los	  
educadores.	  Este	  programa	  agiliza	  la	  realización	  de	  informes	  (FIGURA	  12).	  Se	  trata	  de	  una	  BDD	  
simple	  y	  sin	  relaciones	  entre	  tablas,	  provocando	  que	  la	  gestión	  de	  los	  datos	  esté	  limitada.	  

Durante	  los	  ocho	  años	  de	  su	  utilización,	  el	  sistema	  ha	  sufrido	  pocas	  modificaciones,	  entre	  ellas	  
se	  ha	  reducido	  el	  número	  de	  ámbitos	  y	  se	  ha	  bloqueado	  el	  contenido	  que	  se	  va	  introduciendo	  
para	  evitar	  cambios	  de	  información	  accidentales	  y	  pérdidas	  de	  la	  misma.	  

Según	   la	   información	   facilitada,	   el	   sistema	   pudo	   ser	   introducido	   sin	   muchas	   dificultades	   ni	  
reticencias.	  Todos	   los	   implicados	  veían	  clara	   la	  necesidad	  del	  uso	  de	  un	  sistema	  gestor	  de	   la	  
información	  más	  eficiente	  que	  el	  que	  se	  utiliza	  en	  formato	  papel,	  para	  agilizar	  la	  introducción	  
de	   la	   información	  y	  el	  acceso	  a	   la	  misma.	  Cabe	  decir	  que	  su	   sistema	  ha	   sido	   introducido	  en	  
otro	  centro	  que	  gestiona	  su	  misma	  organización,	  de	  un	  total	  de	  tres.	  El	  tercero,	  aunque	  se	  ha	  
interesado,	   no	   ha	   llegado	   a	   hacérselo	   propio	   y	   el	   otro	   centro	   que	   lo	   usa	   tiene	   ciertos	  
problemas	   técnicos	   que	   se	   dan	   básicamente	   por	   la	   falta	   de	   una	   persona	   mínimamente	  
formada	  para	   coordinar	   y	  hacer	  el	   seguimiento	  del	  programa.	   Es	  evidente	  que	   si	   el	   sistema	  
hace	  ocho	  años	  que	  funciona,	  simplemente	  es	  que	  funciona	  y	  es	  válido	  aunque	  dado	  el	  tiempo	  
transcurrido	  y	  sus	   limitaciones,	  en	  cuanto	  a	   la	  gestión	  y	  visualización	  de	   los	  datos,	  hace	  que	  
requiera	  ser	  actualizado.	  

En	   su	   momento	   fue	   una	   apuesta	   atrevida	   y	   arriesgada,	   rompiendo	   con	   el	   método	  
estandarizado	  del	   “boli	   y	  papel”,	  ofreciendo	  así	  una	  capacidad	  de	  gestión	  de	   la	   información	  
unos	  niveles	  por	  encima	  de	   los	  que	  continuaban	  y	  continúan	  con	  el	  sistema	  tradicional.	  Aún	  
así,	  al	  igual	  que	  pasa	  en	  el	  Centro	  St.	  Josep,	  este	  sistema,	  en	  lo	  que	  a	  nivel	  de	  programación	  se	  
refiere,	  es	  un	  programa	  cerrado	  y	  reprogramable	  sólo	  por	  personas	  que	  conozcan	  del	  lenguaje	  
informático	  de	  base	  de	  datos,	  en	  este	  caso	  ACCES	  2003.	  
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FIGURA 11. Captura de pantalla del CRAE Folch i Camarassa I. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 12. Captura de pantalla del CRAE Folch i Camarassa II. 
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5.-‐	  DISEÑO	  DE	  LA	  INTERVENCIÓN	  

Empezamos	   este	   apartado	   citando	   a	   Rué	   (2010:147)	   cuando	   afirma	   que:	   “Muchas	   veces,	   la	  
inclusión	  de	  estas	  herramientas	  (TIC)	  puede	  resultar	  contraproducente	  si	  no	  se	  ha	  realizado	  un	  
buen	   diseño	   de	   su	   despliegue	   y	   utilización.”.	   Entendemos	   que	   nada	   debe	   quedar	   a	   la	  
improvisación	  excepto	  lo	  imprevisible.	  Es	  mucho	  lo	  que	  está	  en	  juego	  y	  grande	  la	  oportunidad	  
y	   reto	   que	   tenemos	   por	   delante,	   dado	   que	   como	   citábamos	   en	   el	   cierre	   del	   punto	   3,	   hay	  
cuantiosas	  resistencias	  a	   la	   introducción	  de	   las	  nuevas	   tecnologías	  pero	  parece	  que	  esta	  vez	  
hay	  los	  participantes	  de	  este	  proyecto	  desean	  dar	  un	  voto	  de	  confianza.	  	  

En	   el	   proyecto	   se	   distinguen	   cuatro	   fases	   (FIGURA	   13):	   desarrollo	   técnico,	   adopción,	  
implementación	  y	  evaluación.	  Durante	  las	  FASES	  II	  y	  III	  se	  contempla	  una	  acción	  específica	  de	  
seguimiento.	   La	   FASE	   I	   consiste	   en	   la	   creación	   de	   la	   base	   de	   datos,	   la	   herramienta	   que	  
pretendemos.	  Las	  FASES	  II	  y	  III	  consisten	  en	  el	  uso	  de	  la	  base	  de	  datos	  y	  es	  el	  momento	  en	  que	  
se	  modifica	   experimentalmente	   la	   coordinación	   entre	   los	  miembros	   del	   equipo	   educativo	   y	  
entre	  el	  equipo	  educativo	  y	  directivo.	  

Aunque	  todas	  las	  fases	  tienen	  su	  importancia,	  pondremos	  un	  especial	  énfasis	  a	  la	  FASE	  II	  y	  la	  
FASE	   III	   respecto	   a	   la	   FASE	   I,	   dadas	   sus	   interrelaciones;	   pues	   aunque	   la	   FASE	   I	   es	  
imprescindible,	  dado	  el	  planteamiento	  estructural	  del	  proyecto,	  en	  ningún	  caso	  es	  el	  eje	  del	  
mismo.	   Finalmente	   se	   ejecutará	   una	   fase	   de	   evaluación	   donde	   se	   podrán	   concluir	   los	  
resultados	  del	  planteamiento	  del	  proyecto.	  

En	   la	  FASE	   I	   (Creación	  de	   la	  Base	  de	  Datos)	  se	  elabora	  el	  programa	   informático	  que	  permite	  
aglutinar	  y	  sustituir	   las	  distintas	  herramientas	  tradicionales	  de	  la	  coordinación	  en	  CRAE’s	  por	  
una	  sola,	  para	  poder	  efectuar	   lo	  que	  llamaremos	  coordinación	  digital	  entre	   los	  miembros	  de	  
un	  equipo	  educativo	  y	  de	  éste	  con	  el	  equipo	  directivo.	  Para	  poder	   llevar	  a	  cabo	  esta	  fase	  se	  
pretende	  la	  colaboración	  de	  programadores	  informáticos,	  dada	  la	  dificultad	  de	  la	  creación	  de	  
una	   base	   de	   datos	   tan	   compleja	   y	   ambiciosa,	   pues	   los	   conocimientos	   necesarios	   para	   la	  
creación	  de	  la	  misma,	  van	  más	  allá	  de	  lo	  que	  aquí	  se	  pretende.	  

En	  esta	  fase	  se	  enumeran	  distintos	  pasos	  a	  seguir	  para	  efectuar	  el	  diseño	  de	  una	  base	  de	  datos	  
eficiente:	  desde	  la	  revisión	  y	  elección	  del	  programa	  para	  ejecutarla,	  hasta	  el	  testeo	  técnico	  de	  
la	   BDD.	   Para	   determinar	   estos	   pasos	   nos	   hemos	   basado	   en	   una	   adaptación	   propia	   de	   los	  
enumerados	  y	  descritos	  por	  Andersen	  (2007:	  28)	  	  
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FASE  I 
DESARROLLO  TÉCNICO 

 Revisión  de  los  SGBD 
 Selección  del  SGBD 
 Diseño  de  la  BDD 
 Programación  de  la  BDD 
 Diseño  de  la    interface  de  la  BDD 
 Incorporación  de  los  datos  a  la  BDD 
 Testeo  técnico  y  operativo  de  la  BDD 
 Mejora,  rectificación  y/o  modificación  de  la  BDD 

                                                              FASE  IV 
                                EVALUACIÓN 

FASE  II 
ADOPCIÓN 

FASE  III 
IMPLEMENTACIÓN 

 Presentación  de  la  BDD  a  los  equipos  educativos. 
 Familiarización  de  los  equipos  educativos  con  la  BDD. 
 Uso  inicial  por  parte  de  los  equipos  educativos  de  la  BDD 
 Mejora,  rectificación  y/o  modificación  de  la  BDD 

 Ejecución  en  los  correspondientes  equipos  educativos. 
 Formación  en  el  inicio  de    la  ejecución. 
 Mejora,  rectificación  y/o  modificación  de  la  BDD C
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S  Control  y  vigilancia  del  desarrollo  del  

funcionamiento  de  la  BDD 
 Recogida  de  información  para  la  eva-

luación  del  proyecto 
 Asistencia  a  los  equipos  educativos  y  

las  direcciones  respectivas 
 Asesoramiento  permanente  a  petición  

de  los  miembros  de  los  equipos  edu-
cativos  y  directivos. 

CREACIÓN  DE  LA  BASE  DE  DATOSCREACIÓN  DE  LA  BASE  DE  DATOS  

USO  DE  LA  BASE  DE  DATOSUSO  DE  LA  BASE  DE  DATOS  

  

SEGUIMIENTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIGURA 13. Fases del proyecto.	  

	  

Concluida	   la	   primera	   fase,	   iniciaremos	   las	   FASE	   II	   y	   III	   (ADOPCIÓN	   e	   IMPLEMENTACIÓN,	  
respectivamente).	   En	   la	   FASE	   II,	   con	   un	   tiempo	   de	   asignación	   de	   una	   o	   dos	   semanas,	   se	  
pretende	  que	   los	  miembros	  de	   los	  distintos	  equipos	  se	   familiaricen	  y	  aprendan	   las	  nociones	  
básicas	  del	  uso	  del	  sistema	  operativo	  a	  usar	  con	  el	  fin	  de	  que	  integren	  esta	  herramienta	  como	  
única	   forma	   de	   coordinación	   interna	   y	   externa.	   Esto	   permite	   pasar	   a	   la	   FASE	   DE	  
IMPLEMENTACIÓN	   mucho	   más	   larga	   y	   laboriosa.	   En	   el	   período	   asignado	   a	   esta	   fase	   (tres	  
meses)	  se	  prevé,	  a	  la	  vez	  que	  formar	  a	  los	  usuarios,	  recopilar	  los	  datos	  necesarios	  para	  poder	  
efectuar,	  finalmente,	  la	  FASE	  de	  EVALUACIÓN.	  	  

Durante	  las	  	  fases	  II	  y	  III,	  se	  iniciará	  un	  PERÍODO	  de	  SEGUIMIENTO	  que	  persigue	  recoger	  datos	  
para	   la	   evaluación	   y	   dar	   apoyo	   y	   respuesta	   a	   todos	   los	   problemas	   y	   dudas,	   además	   de	  
contratiempos,	  surgidos	  en	  los	  equipos	  El	  fin	  es	  poder	  rectificar	  y/o	  modificar	  la	  BDD	  en	  caso	  
de	  ser	  necesario.	  
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FIGURA 14.  Integración de datos en una única herramienta digital. 

	  

A	  la	  izquierda	  de	  la	  figura	  se	  representan	  todas	  las	  herramientas	  usadas	  habitualmente	  en	  el	  
CRAE	  Torre	  Vicens	  para	  la	  coordinación.	  Al	  tenerse	  que	  sustituir	  por	  una	  sola,	  deben	  trasladar	  
su	  información	  y	  datos	  directamente	  a	  la	  herramienta	  que	  queremos	  crear.	  Para	  ello,	  algunos	  
de	   los	  datos	  e	   informaciones	  concretos	  que	  contienen,	  tendrán	  que	  poder	  pasar	  a	  través	  de	  
otros	   programas	   que,	   a	   la	   vez,	   tienen	   que	   ser	   capaces	   de	   integrarse	   perfectamente	   a	   éste	  
SGBD.	  El	  resultado	  será	  esa	  única	  herramienta	  capaz	  de	  gestionar	  y	  tratar	  toda	  la	  información	  
y	   datos	   introducidos,	   a	   través	   de	   un	   sistema	   informático	   capaz	   de	   permitir	   el	   uso	   y	  
funcionamiento	  de	  ésta.	  
	  
5.1.-‐	  FASE	  I:	  DESARROLLO	  TÉCNICO	  
	  
Creación	   de	   la	   Base	   de	   Datos:	   La	   herramienta	   CoorD	   EEd	   (Coordinació	   Digital	   d’Equips	  
Educatius).	  
	  

5.1.1.-‐	  	  REVISIÓN	  Y	  SELECCIÓN	  DEL	  PROGRAMA	  PARA	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  BDD	   	  

Se	  ha	  analizado,	  Acces	  2011,	  FileMaker	  11	  PRO	  Advance,	  SQL	  y	  Bento	  4	  y	   se	  ha	  optado	  por	  
este	  último	  por	  distintas	  razones.	  

La	  primera	  de	   las	   razones	  es	  porque	  no	  es	  necesario	   recurrir	  a	  SGBD	  complejas	  y	  diseñadas	  
para	  volúmenes	  de	  datos	  exageradamente	  cuantiosos	  como	  en	  un	  principio	  pensábamos.	  Con	  
Bento	  es	  más	  que	  suficiente	  para	   lograr	  nuestros	  objetivos,	  pudiéndose	  así	  prescindir	  de	   los	  
servicios	  de	  terceros	  como	  en	  un	  principio	  indicábamos.	  	  

La	  segunda	  razón	  es	  que,	  una	  vez	  diseñada	  la	  BDD	  que	  necesitamos	  y	  queremos,	  la	  podamos	  
construir	  de	  una	  manera	  muy	  intuitiva	  y	  sencilla,	  permitiendo	  mientras	  se	  va	  construyendo,	  la	  
visualización	   directa	   y	   en	   tiempo	   real	   de	   cuál	   va	   a	   ser	   su	   aspecto	   final,	   pudiéndose	   incluso	  
introducir	  datos	  y	  acceder	  a	  ellos	  durante	  su	  construcción.	  Esto	  no	  es	  posible	  con	  el	  resto	  de	  
SGBD,	  donde	  primero	  se	  tienen	  que	  diseñar,	  buscando	  su	  máxima	  eficiencia	  posible	  mediante	  
las	  relaciones	  que	  se	  construyen	  a	  partir	  de	  las	  tablas	  generadas	  y	  construidas,	  con	  el	  objetivo	  



60	   CoorD EEd 
	  

_____________________________________________________________________________________________ 
Máster	  en	  Tecnología	  Educativa:	  e-‐learning	  y	  gestión	  del	  conocimiento	  

	  

de	  minimizar	  la	  cantidad	  de	  datos	  necesarios	  y	  requeridos.	  Una	  vez	  construida	  y	  verificada	  su	  
integridad	   podemos	   pasar	   al	   diseño	   visual	   para	   la	   entrada	   de	   datos	   y	   el	   acceso	   a	   éstos,	  
teniendo	  que	  diseñar	  también	  los	  informes	  que	  se	  podrán	  generar	  y	  de	  qué	  manera	  se	  van	  a	  
presentar.	  	  

Eso	  no	  significa	  que	  no	  sea	  necesario	  un	  buen	  diseño	  antes	  de	  empezar	  a	  construirla	  en	  Bento,	  
pues	  no	  es	  verdad,	  pero	  una	  vez	  hecho	  el	  diseño	  se	  puede	  construir	  directamente	  incluyendo	  
la	  parte	  visual	  y	  estética	  y	  no	  sólo	  la	  creación	  de	  los	  campos	  y	  relaciones	  entre	  ellos.	  

La	  tercera	  es	  que	  en	  cuanto	  a	  la	  relación	  de	  tablas,	  sólo	  es	  necesario	  arrastrar	  con	  el	  ratón	  la	  
tabla	  que	  se	  desea	  visualizar	  desde	  otra	  biblioteca	  a	  la	  que	  se	  desee.	  Así	  de	  sencillo.	  	  

La	  cuarta	  razón	  es	  la	  sencillez,	  la	  capacidad	  y	  las	  posibilidades	  que	  nos	  ofrece	  este	  programa,	  y	  
que	   son	   características	   que	   nos	   hacen	   apostar	   por	   él.	   Lo	   que	   se	   pretende	   es	   que	   la	  
construcción	   y	   el	   mantenimiento	   no	   dependan	   de	   terceros	   lo	   cual	   facilita	   y	   agiliza	   las	  
correcciones,	  modificaciones,	  incorporaciones,	  restructuraciones	  y	  lo	  que	  se	  requiera,	  a	  partir	  
una	  versatilidad	  y	  posibilidades	  que	  el	   resto	  de	  programas	  no	  nos	  ofrecen.	  Creemos	  que	   	   la	  
autogestión	  por	  parte	  del	  mismo	  equipo	  donde	  se	  implemente	  el	  programa,	  es	  esencial	  para	  
su	   consolidación	   y	   para	   que	   dé	   lugar	   a	   procesos	   de	   coordinación	   digital	   eficientes	   y	  
permanentes	  en	  el	  tiempo.	  

La	  quinta	  razón	  es	  que	  Bento	  no	  se	  limita	  únicamente	  al	  escritorio	  (ordenador	  de	  sobremesa	  o	  
portátil),	   sino	   que	   tiene	   versiones	   para	   iPad	   e	   iPhone	   (un	   Tablet	   táctil	   y	   un	   Smartphone	  
respectivamente)	  de	  portabilidad	  indiscutible	  y	  perfectamente	  sincronizados	  via	  Wifi	  (aunque	  
a	  petición	  del	  usuario,	  no	  de	  manera	  automática)	  con	  el	  de	  Escritorio.	  Se	  puede	  trabajar	  así	  
desde	  cualquier	  dispositivo,	  sea	  de	  sobremesa	  o	  portátil,	  de	  manera	  sincronizada,	  permitiendo	  
la	   introducción	   de	   datos	   desde	   cualquiera	   de	   ellos	   y	   el	   acceso	   a	   éstos,	   también,	   desde	   el	  
dispositivo	  que	  se	  desee.	  

Y	   finalmente	   la	   sexta	   y	   última	   razón	   es	   que	   tiene	   un	   precio	   más	   que	   asequible:	   (precios	  
oficiales	  de	  Apple	  Store)	  que	  van	  desde	  los	  cuarenta	  euros	  la	  licencia	  individual,	  a	  los	  ochenta	  
que	  cuesta	  la	  familiar.	  En	  cuanto	  a	  las	  aplicaciones	  para	  iPad	  i	  iPhone	  tiene	  un	  valor	  de	  cuatro	  
euros	  cada	  una	  de	  ellas.	  

Hasta	   el	   momento	   hemos	   descrito	   los	   elogios	   y	   ventajas	   de	   este	   programa,	   pero	   Bento	  
también	  tiene	  carencias	  y	  algunas	  desventajas	  desde	  nuestro	  punto	  de	  vista.	  

Empezaremos	   diciendo	   que	   las	   opciones	   de	   la	   “interface”	   (estética)	   son	   muy	   limitadas	   y	  
preconcebidas,	  no	  pudiendo	  personalizarla	  demasiado	  ni	  en	  la	  forma	  ni	  en	  el	  color,	  lo	  que	  les	  
resta	   atractivo	   y	   calidez.	   Aunque	   lo	   podamos	   ver	   como	  una	   desventaja	   a	   veces	   esto	   puede	  
llegar	  a	  ser	  una	  ventaja,	  pues	  con	  la	  simplicidad	  que	  te	  obliga	  a	  trabajar	  y	  en	  la	  monotonía	  que	  
permite	  diseñar	   la	   “interface”,	  acaba	   resultando	  que	  no	  esté	  ni	  demasiado	  sobrecargada,	  ni	  
desequilibrada.	   Ello	   facilita	   su	   posible	   aceptación	   por	   parte	   de	   sus	   usuarios	   finales.	   Otra	  
limitación	  con	  la	  que	  nos	  encontramos	  es	  la	  imposibilidad	  de	  uso	  de	  un	  nombre	  de	  usuario	  con	  
su	  contraseña,	  para	  un	  uso	  personalizado	  y	  protegido,	  pues	  sólo	  nos	  permite	  protegerla	  con	  
un	   único	   “password”	   sin	   posibilitar	   el	   saber	   quien	   ha	   accedido,	   rectificado,	   modificado,	  
borrado	  o	  introducido	  datos	  de	  manera	  automática.	  Tampoco	  permite	  el	  bloqueo	  integral	  de	  
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la	   programación	   del	   mismo,	   permitiendo	   que	   de	   forma	   accidental	   y/o	   intencionada	   algún	  
usuario	  pueda	  borrar	  o	  alterar	  el	  programa	  y	  su	  diseño	  y,	  en	  el	  peor	  de	  los	  casos,	  el	  borrado	  
entero	  del	  mismo.	   Si	   bien	   es	   cierto	  que	  pueden	  existir	   copias	   de	   seguridad,	   éstas	   se	   deben	  
hacer	  manualmente,	  lo	  cual	  resulta	  una	  desventaja	  más.	  	  

Plasmamos	   en	   la	   siguiente	   figura	   14,	   de	   creación	   propia,	   las	   ventajas	   y	   desventajas	   o	  
limitaciones	  que	  encontramos	  en	  BENTO	  tras	  analizarlo	  en	  profundidad.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

         FIGURA 15. Ventajas e inconvenientes de BENTO. 

Se	  representa	  en	  un	  cilindro	  el	  programa	  Bento	  donde	  a	  la	  izquierda	  situamos	  las	  ventajas	  en	  
verde	   y	   a	   su	  derecha	   las	  desventajas	  o	   inconvenientes	  en	   rojo.	   Tanto	   las	   ventajas	   como	   los	  
inconvenientes	   los	   hemos	   agrupado	   por	   categorías	   situado	   a	   su	   lado	   opuesto	   la	   categoría	  
homóloga	  antagónica.	  

Bento	  es	  una	  versión	  reducida	  de	  la	  SGBD	  FileMaker	  que	  acerca	  las	  bases	  de	  datos	  al	  público	  
general	   con	   una	   solución	   sencilla	   e	   intuitiva	   aunque	   con	   ciertas	   limitaciones.	   Está	   pensado	  
para	   el	   usuario	   doméstico	   y	   sus	   necesidades:	   inventario	   de	   discos,	   control	   de	   horario,	  
colección	   de	   recetas,	   etc.	   Es	   un	   programa	   fácil	   de	   usar	   y	   de	   personalizar.	   El	   abanico	   de	  
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posibilidades	   que	   ofrece	   hace	   que	   sea	   un	   programa	   de	   puesta	   en	   marcha	   inmediata	   por	  
cualquier	   usuario	   mínimamente	   formado	   o	   simplemente	   interesado	   en	   su	   uso.	   Esta	  
característica	   lo	   hace	   atractivo,	   dada	   su	   versatilidad	   y	   las	   posibilidades	   de	  uso	  por	   parte	   de	  
personas,	   no	   necesariamente	   programadores.	   En	   esta	   última	   versión	   Apple	   ha	   tenido	   en	  
cuenta	   la	   posible	   utilización	   por	   parte	   de	   usuarios	   profesionales,	   mucho	   más	   exigentes	  
respecto	  a	  este	  tipo	  de	  software.	   Incluye	  las	  novedades	  más	  solicitadas	  desde	  su	  comunidad	  
de	   usuarios.	   En	   este	   sentido	   es	   un	   programa	   creado	   y	   hecho	   pensando	   en	   los	   usuarios	   y	  
reproduciendo	  lo	  que	  éstos	  necesitan,	  lo	  cual	  lo	  hace	  potencialmente	  más	  práctico	  y	  versátil.	  
Pero	  Bento	  4	  no	  pretende	  ni	   intenta	  sustituir	   los	  SGBD	  más	  tradicionales	  y	  extendidos	  como	  
FileMaker	   (Apple)	   y	  Acces	   	   (Microsoft).	   Estos	  últimos,	   son	  SGBD,	  a	  diferencia	  de	  Bento,	  que	  
ofrecen	  infinita	  capacidad	  de	  elaboración	  de	  bases	  extremadamente	  complejas,	  que	  necesiten	  
de	  potentes	  motores	  de	  búsqueda	   y	   con	  elevada	   capacidad	  para	   almacenar	   información	  de	  
manera	  fiable	  y	  segura.	  	  

	  

5.1.2.-‐	  DISEÑO	  DE	  LA	  BDD	  

Para	   su	   creación	   se	   contemplan	   algunos	   principios	   básicos	   del	   diseño	   de	   BDD	   de	   Andersen	  
(2008:	  28)	  que	  comentamos	  atendiendo	  al	  contexto	  donde	  se	  desarrolla	  el	  proyecto.	  
	  
Imaginemos	  que	  en	  un	  CRAE	  un	  educador	   realiza	  una	   tarea	  que	  está	   anotada	  en	   la	   agenda	  
anual	  y	  en	  la	  agenda	  visual	  semanal	  y	  anota	  que	  se	  ha	  realizado	  tal	  evento,	  pero	  sólo	  lo	  hace	  
desde	   la	  que	  ha	  realizado	  esta	  consulta,	  pongamos	  que	  en	  este	  caso	  sea	   la	  agenda	  anual.	  El	  
educador	  ha	  efectuado	  la	  tarea	  y	  así	  lo	  escribe,	  pero	  otro	  educador	  realiza	  la	  misma	  tarea	  otro	  
día,	   al	   ver	   la	   tarea	  pendiente	  en	   la	  agenda	  visual	   semanal	   y	  al	  no	  percatarse	  que	  ésta	   ya	   la	  
había	  realizado	  otro	  compañero,	  -‐el	  cual	  olvidó	  anotarlo	  en	  la	  agenda	  visual	  semanal-‐	  que	  es	  
justamente	   la	   que	   ha	   consultado	   este	   educador.	   ¿Qué	   ha	   sucedido?	   A	   esto	   lo	   conocemos	  
como	   un	   problema	   de	   redundancia	   de	   información	   en	   el	   soporte	   que	   estamos	   usando,	  
redundancia	  que	  también	  puede	  suceder	  en	  una	  base	  de	  datos	  si	  no	  se	  diseña	  bien.	  Es	  decir,	  
de	  la	  información	  de	  la	  que	  podemos	  disponer,	  existen	  una	  serie	  de	  campos	  que	  almacenan	  la	  
misma	  información,	  provocando	  una	  duplicación	  innecesaria	  de	  información	  y	  un	  desperdicio	  
de	   espacio	   por	   almacenamiento.	   Esto	   provoca	   al	   mismo	   tiempo	   un	   problema	   de	  
inconsistencia,	   ya	   que	   no	   se	   incorpora,	   por	   olvido	   la	   mayoría	   de	   veces,	   la	   información	   en	  
todos	  los	  soportes	  donde	  es	  necesario	  que	  sea	  introducido.	  
	  
La	  solución	  a	  este	  problema	  es	  que	  exista	  una	  base	  de	  datos	  única,	  donde	  se	  registre	  toda	  la	  
información	  actualizada	  y	   todos	   los	  profesionales	  puedan	  acceder	   sin	  preocuparse	  de	   si	   esa	  
información	  está	  actualizada	  o	  tal	  vez	  está	  escrita	  en	  otro	  soporte.	  Pero	  a	  su	  vez	  esto	  puede	  
provocar	  una	  serie	  de	  problemáticas	  de	  integridad	  y	  seguridad	  de	  información,	  ya	  que	  van	  a	  
existir	  varios	  usuarios	  que	  utilicen	  la	  misma	  base	  de	  datos.	  
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La	   integridad	   se	   refiere	   a	   que	   se	   deben	   especificar	   restricciones	   en	   el	   tipo	   de	   dato	   que	  
contiene	  la	  información	  a	  almacenar.	  Así	  por	  ejemplo	  un	  campo	  de	  fecha	  de	  nacimiento	  de	  un	  
menor	   sólo	   se	  podrá	  entrar	   como	   fecha	  no	  permitiendo	  otro	   tipo	  de	  entrada	   como	   texto	  o	  
números	   que	   no	   se	   refieran	   a	   una	   fecha,	   de	   tal	   forma	   que	   dichos	   datos	   no	   acepten	   otros	  
valores	  diferentes	  a	  los	  especificados.	  	  
	  
Con	  respecto	  a	  la	  seguridad	  nos	  referimos	  a	  los	  usuarios	  que	  tienen	  autorización	  o	  privilegios	  
para	   manipular	   la	   base	   de	   datos,	   de	   tal	   forma	   que	   los	   usuarios	   tendrán	   asignados	   ciertos	  
privilegios	  según	  el	  trabajo	  que	  desempeñen	  en	  el	  centro.	  
	  

Debemos	   advertir	   que	   en	   la	   BDD	   debe	   poderse	   introducir	   la	   mayor	   parte	   de	  
datos/información	   desde	   una	   misma	   pantalla,	   sin	   tener	   que	   navegar	   excesivamente,	   tanto	  
para	  acceder	  a	  ella	  como	  para	  introducirla.	  Se	  trata	  de	  simplificar	  al	  máximo	  su	  utilización	  para	  
no	  volver	  “locos”	  a	  sus	  usuarios	  a	  base	  de	  clics	  de	  ratón.	  Con	  ello	  queremos	  conseguir	  que	  el	  
usuario	  se	  sienta	  cómodo	  y	  seguro.	  Hay	  que	  hacer	  posible	  que	  cualquier	  usuario	  que	  lo	  desee	  
pueda	   realizar	   sus	   propios	   informes,	   si	   se	   atreve,	   o	   pedirlos	   a	   la	   persona	   responsable	   de	   la	  
programación	   de	   la	   base	   de	   datos.	   Los	   informes	   que	   puede	   generar	   esta	   herramienta	   son	  
infinitos,	  la	  coherencia	  y	  la	  eficacia	  de	  los	  mismos	  depende	  de	  quien	  los	  proponga	  y	  de	  cómo	  
los	  defina.	  	  

Así	   pues,	   una	   vez	   revisadas	   las	   BBDD,	   escogido	   el	   SGBD	   con	   el	   que	   crearemos	   nuestra	  
herramienta	  y	  teniendo	  en	  cuenta	   los	  puntos	  anteriores,	  pasamos	  al	  diseño	  de	   la	  BDD.	  Paso	  
importante	   puesto	   que	   un	  mal	   diseño	   puede	   hacer	   fracasar	   toda	   la	   herramienta	   y	   con	   ello	  
todo	   el	   proyecto.	   Antes	   de	   pasar	   al	   diseño	   pensamos	   y	   escogemos	   un	   nombre	   propio	   para	  
nuestra	   BDD,	   escogiendo	   como	   el	   más	   significativo	   el	   de	   CooR	   EEd	   (Coordinació	   Digital	  
d’Equips	  Educatius),	  puesto	  que	  es	  el	  título	  de	  este	  proyecto.	  

Para	  ello	  tendremos	  en	  cuenta	  ciertos	  pasos	  según	  Andersen	  (2007:	  38,35)	  	  

• Determinar	  la	  finalidad	  de	  la	  base	  de	  datos.	  
Con	  ello	  se	  acota	  y	  se	  define	  claramente	  la	  intención	  de	  la	  BDD.	  
En	  el	  caso	  que	  aquí	  se	  plantea	  se	  busca	  la	  Coordinación	  entre	  los	  miembros	  del	  
equipo	  educativo,	  y	  de	  éstos	  con	  el	  equipo	  directivo.	  
	  

• Buscar	  y	  organizar	  la	  información	  necesaria.	  
Acción	  que	  consiste	  en	  reunir	  todos	  los	  tipos	  de	  información	  que	  deseamos	  y/o	  
necesitamos	  registrar	  en	  la	  base	  de	  datos.	  

En	  nuestro	  caso	  buscamos	  almacenar	  datos	  como	  los	  nombres	  de	  los	  padres	  de	  
los	   menores,	   las	   salidas	   del	   menor	   efectuadas	   con	   los	   familiares,	   el	   control	  
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monetario	   personal,	   números	   de	   teléfono,	   datos	   referidos	   a	   áreas	   concretas	  
como	   la	  médica,	   la	   pedagógica,	   etc.,	   todos	   los	   documentos	   relacionados	   con	  
cada	  menor,	  etc.	  

• Dividir	  la	  información	  en	  tablas.	  

Para	  dar	  sentido	  a	  la	  BDD,	  toda	  la	  información	  recopilada	  en	  el	  punto	  anterior	  
debe	   dividirse	   mediante	   elementos	   de	   información	   en	   entidades	   o	   temas	  
principales.	  	  

Nosotros	  hemos	  dividido	  nuestra	  información	  en	  las	  tablas	  que	  aparecen	  en	  la	  
figura	  16.	  	  

• Convertir	  los	  elementos	  de	  información	  en	  columnas	  (campos).	  	  
Se	   debe	   decidir	   qué	   información	   se	   desea	   almacenar	   en	   cada	   tabla.	   Así	   cada	  
elemento	  se	  convertirá	  en	  un	  campo	  y	  se	  mostrará	  como	  una	  columna	  en	  una	  
tabla.	  	  
Como	  ejemplo	  de	  nuestra	  BDD,	  la	  tabla	  de	  “INFANTS”	  (niños)	  incluye	  el	  primer	  
apellido,	  el	  segundo,	  el	  nombre,	  el	  nombre	  de	  pila,	  etc.	  Cada	  uno	  de	  ellos	  es	  un	  
campo.	  	  

En	  la	  figura	  16	  aparecen	  todas	  las	  tablas	  generadas	  para	  contener	  toda	  la	  información	  que	  se	  
precisa	  en	  nuestro	  caso,	  especificando	  todos	  los	  campos	  pertenecientes	  a	  cada	  una	  de	  ellas.	  	  
	  
Describimos	  a	  continuación	  qué	  contiene	  cada	  tabla,	  representada	  en	  la	  tabla	  anterior,	  y	  sus	  
campos	   más	   significativos.	   Matizamos	   que	   el	   orden	   de	   las	   tablas	   no	   se	   establece	   ni	   por	  
importancia	  ni	  prioridad	  sino	  por	  relaciones,	  según	  detallamos	  más	  adelante.	  
	  

TABLA	  01.-‐	  “CONTROL	  MEDICACIONS	  HABITUALS”.	  Esta	  tabla	  contiene	  datos	  referentes	  
a	   las	   medicaciones	   habituales	   que	   los	   menores	   toman	   de	   manera	  
continuada	   y	   en	   plazos	   largos	   de	   tiempo.	   Se	   separan	   así	   de	   las	  
medicaciones	   puntuales	   que	   se	   toman	   por	   cortos	   espacios	   de	   tiempo,	  
debido	  a	  enfermedades	  y/o	  circunstancias	  concretas.	  

TABLA	   02.-‐	   “SEGUIMENT	   MALALTIA_MEDICACIÓ”.	   Los	   datos	   de	   esta	   tabla,	   nos	  
permiten	  llevar	  un	  control	  de	  enfermedades	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  con	  el	  
tipo	  de	  medicación	  tomada,	  si	  es	  que	  se	  ha	  prescrito	  y/o	  suministrado,	  
además	   de	   las	   personas	   que	   la	   han	   suministrado,	   con	   la	   dosis	   o	  
posología	  empleada	  y	  la	  hora	  y	  día	  concreto	  que	  se	  ha	  tomado.	  
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Fecha de creación
Fecha de modificación
Nom
_1er_COGNOM
_2on_COGNOM
ALIES
NIF
NASS
CATSALUT
Data naixement
Telf infant
EDAD.
Caducitat NIF
ADREÇA
POBLACIÓ
CP
PROVÍNCIA
DATA INGRÉS
ANYS INGRESSAT
EAIA_EQUIP TÈCNIC
EAIA de recolzament
TÈCNIC REFERENT
TÈCNIC REFERENT recolzament
ALIES.
NOM PARE
COGNOMS PARE
NOM MARE
COGNOMS MARE
NOM PARELLA PARE
NOM PARELLA MARE
TELF. PARE_
TELEF. MARE
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 1
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 2
MAIL MENOR _Etiqueta_
MAIL MENOR _Valor_
MAIL MARE _Etiqueta_
MAIL MARE _Valor_
MAIL PARE _Etiqueta_
MAIL PARE _Valor_
ESCOLA
NOM TUTOR_A
NOM DIRECTOR_A
CURS
OBSERVACIONS ESCOLA _Etiqueta_
OBSERVACIONS ESCOLA _Usuario_
OBSERVACIONS ESCOLA _Servicio_
MAIL ESCOLA _Etiqueta_
MAIL ESCOLA _Valor_
CURS ESCOLAR
GRUP CLASSE
OBSERVACIONS_ DIES DE TUTOR…
INTERNET _Etiqueta_
INTERNET _Valor_
CIP _CATSALUT_.
NASS.
NOM DOCTOR_A
NOM INFERMERA_ER
CAP
ANTECEDENTS MÈDICS
CSMIJ _ CDIAP
TUTOR_A
ADREÇA MARE.
ADREÇA PARE.
COGNOMS MARE.
COGNOMS PARE.
DISMINUCIÓ
% DISMINUCIÓ
FREQ EN DIES
DATA TRAMITACIÓ DIS.
DATA RENOVACIÓ DIS.
NACIONALITAT
DEFICIÈNCIA FÍSICA
DEFICIÈNCIA SENSORIAL
DEFICIÈNCIA COGNITIVA
DESCRIPCIÓ DEF. FÍSICA
DEF. PSÍQUICA DESC.
DESCRIPCIÓ DEF. SENSORIAL
DESCRIPCIÓ DEF. COG.
DOCTOR_A CSMIJ
PSICOTERAPEUTA
ADREÇA PSICOTERAPEUTA
PROCEDÈNCIA
COSES IMPORTANTS
EAIA.
EAIA de recolzament.
TÈCNIC REFERENT.
TÈCNIC REFERENT recolzament.
TELF EAIA
TELF. MÒBIL. EAIA
ADREÇA EAIA
NOTES EAIA
PARES SEPARATS
OBSERVACIONS PERMISOS
OBSERVACIONS PSICOLÒGIC
EAIA_EQUIP TÈCNIC.
SEXE
LLISTA ALTRES PARENTESCS
LLISTAT AMICS
ÍNDEX DELS DOCUMENTS
LLISTAT IMPORTANT A SABER
SEGUIMENT ESCOLAR
CIP _CATSALUT_ _Etiqueta_
CIP _CATSALUT_ _Valor_
ADREÇA MARE _Ciudad_
ADREÇA MARE _Etiqueta_
ADREÇA MARE _Provincia_
ADREÇA MARE _C.P._
ADREÇA MARE _País_
ADREÇA MARE _Calle_
ADREÇA PARE _Ciudad_
ADREÇA PARE _Etiqueta_
ADREÇA PARE _Provincia_
ADREÇA PARE _C.P._
ADREÇA PARE _País_
ADREÇA PARE _Calle_
TELF. PARELLA MARE _Etiqueta_
TELF. PARELLA MARE _Valor_
TELF. PARE _Etiqueta_
TELF. PARE _Valor_
TELF. MARE _Etiqueta_
TELF. MARE _Valor_
TELF.PARELLA PARE _Etiqueta_
TELF.PARELLA PARE _Valor_
ADREÇA ESCOLA _Ciudad_
ADREÇA ESCOLA _Etiqueta_
ADREÇA ESCOLA _Provincia_
ADREÇA ESCOLA _C.P._
ADREÇA ESCOLA _País_
ADREÇA ESCOLA _Calle_
TELF. ESCOLA _Etiqueta_
TELF. ESCOLA _Valor_
WEB ESCOLA _Etiqueta_
WEB ESCOLA _Valor_
MAIL TUTOR _Etiqueta_
MAIL TUTOR _Valor_
MAIL DIRECTOR _Etiqueta_
MAIL DIRECTOR _Valor_
NOM MARE.
NOM PARE.
PARES SEPARATS ?
SEGUIMENT MÈDIC
SEGUIMENT PSICOLÒGIC
ESCOLA.
CURS.
GRUP CLASE
TUTOR.
TUTOR_A CLASSE.
NOM DOCTOR_A.
NOM INFERMERA_ER.
CSMIJ _ CDIAP.
FREQÜÈNCIA en dies.
Dr_a CSMIJ _ CDIAP
PSICOTERAPEUTA.
DISMUNUCIÓ
%
DATA REN. DISM.
MAIL TUTOR INFANT _Etiqueta_
MAIL TUTOR INFANT _Valor_
ALTRES GERMANS:
ALTRES GERMANS:.
ESTALVIS JUAN.
ESTALVIS JANIRA
DESPESES TOTAL JUAN

INFANTS CoorD EEd seguiment.

Fecha de creación
Fecha de modificación
ALTRES PERSONES DEL RAM
BIBLIOTECA
NOTES
Fecha
PESTANYA
EDUCADOR
DIRECCIÓ
MILLORA
PROBLEMA
ERROR
OBSERVACIÓ
CRÍTICA
PREGUNTA
COMENTARI
PETICIÓ_DEMANDA
M'AGRADARIA QUE...
DESFOGAR_SE
PERDONEU...PERÒ ALGÚ HO HAVIA DE …
APORTACIÓ SOLUCIONADA
SOLUCIONAT PARCIALMENT
NO SOLUCIONABLE
M'HO PENSARÉ...ejem
iPad
Mac

ANOTACIONS MILLORA CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
EDUCADOR
HORA
NOM INFANT
OBSERVACIONS MEDICACIÓ INFANT
NOM INFANT:
HORA.
EDUCADOR.
DATA:

CONTROL MEDICACIONS HABITUALS

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
HORA
Tª en ºC
EDUCADOR
MEDICACIÓ
DOSI
OBSERVACIONS
INFANT
ALTRES MEDICACIONS.
DATA.
DOSI.
EDUCADOR.
HORA.
INFANT.
Tª en ºC.

SEGUIMENT MALALTIA_MEDICACIÓ

Fecha de creación
Fecha de modificación
OLGA
ARES
JESUS
ARGI
ANTÒNIA
ASSUN
ROSER
DAVID
FERRAN
VICTOR
PILAR
RAMON SAUMELL
ACTA
ACTA INFANT 5
ACTA INFANT 4
ACTA INFANT 2
ACTA INFANT 7
ACTA INFANT 8
ACTA INFANT 1
ACTA INFANT 6
ACTA INFANT 3
ALTRES ASSISTENTS
INFANT 1
INFANT 2
INFANT 3
INFANT 4
INFANT 5
INFANT 6
INFANT 7
INFANT 8
DATA REUNIÓ
DURADA REUNIÓ:
PER LA REUNIÓ DEL:
ALTRES ASSISTENTS 2
ALTRES ASSISTENTS 3
OBSERVACIONS ACTA:
OLGA N
HORA INICI:
DATA DE LA REUNIÓ:
HORA FINAL:
EDUCADOR SUBSTITUT 1
EDUCADOR SUBSTITUT 2
EDUCADOR SUBSTITUT 3
HORA INICI:.
HORA FINAL:.
S'HA PARLAT DE:
SECRETARI:
Qui ha escrit l'acta:
TEMES A TRACTAR

ACTES MONTARDO CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUC. VISITA
V. CONTROLADA
NOM INFANT visita
DATA VISITA
HORA INICI
TEMPS DE VISITA
DURADA DE LA VISITA
VISITA CONTROLADA?
HORA FINAL
iPad
Mac
NOM INFANT 2
PERSONA_es_ QUE GAUDEIXEN DE L…
DATA VISITA.
EDUCADOR VISITA.
HORA INICI.
HORA FINAL.
NOM INFANT.
NO ACUDEIX
PERSONA_ES QUE GAUDEIX_EN DE L…
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

VISITES

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT
DATA
HORA
EDUCADOR
QUI EL_LA RECULL_RETORNA
iPad
Mac
SORTIDA
RETORN
DATA.
HORA.
NO ACUDEIX
NOM INFANT.
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

SORTIDES

Fecha de creación
Fecha de modificación
_Título
Ubicación
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Todo el día
Nota
URL
Calendario
Se repite
FET
PENDENT
ANUL�LAT
POSPOSAT
Data POSPOSAT
EDUCADOR

Eventos de iCal

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT trucades
DATA TRUCADES
HORA DE LA TRUCADA
TRUCADA A o DE:
DATA TRUCADA.
HORA TRUCADA.
QUI TRUCA?
OBSERVACIONS
EDUCADOR
NOM INFANT.

TRUCADES

Fecha de creación
Fecha de modificación

TUTORIALS

Fecha de creación
Fecha de modificación

DOCUMENTS MTD CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Prefijo
Sufijo
Alias
Nombre de soltera
Cumpleaños
Es empresa
Empresa
Departamento
Cargo
Nota
Pronunciación del nombre
Pronunciación del segundo nombre
Pronunciación del apellido
Dirección particular _Ciudad_
Dirección particular _Etiqueta_
Dirección particular _Provincia_
Dirección particular _C.P._
Dirección particular _País_
Dirección particular _Calle_
Dirección del trabajo _Ciudad_
Dirección del trabajo _Etiqueta_
Dirección del trabajo _Provincia_
Dirección del trabajo _C.P._
Dirección del trabajo _País_
Dirección del trabajo _Calle_
Otra dirección _Ciudad_
Otra dirección _Etiqueta_
Otra dirección _Provincia_
Otra dirección _C.P._
Otra dirección _País_
Otra dirección _Calle_
Teléfono particular _Etiqueta_
Teléfono particular _Valor_
Teléfono del trabajo _Etiqueta_
Teléfono del trabajo _Valor_
Móvil _Etiqueta_
Móvil _Valor_
Email particular _Etiqueta_
Email particular _Valor_
Email del trabajo _Etiqueta_
Email del trabajo _Valor_
Otro email _Etiqueta_
Otro email _Valor_
Página web _Etiqueta_
Página web _Valor_
Cuenta particular de IM _Etiqueta_
Cuenta particular de IM _Usuario_
Cuenta particular de IM _Servicio_
Cuenta IM del trabajo _Etiqueta_
Cuenta IM del trabajo _Usuario_
Cuenta IM del trabajo _Servicio_

Agenda

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUCADOR 1M
MATÍ
Data
Hora
A tenir en compte matí
MIGDIA
TARDA
NIT
Dia de la setmana
EDUCADOR 2M
EDUCADOR 3M
Escrit per 1M:
Escrit per 2M:
Escrit per 3M:
A tenir en compte migdia
A tenir en compte tarda
A tenir en compte nit
EDUCADOR 1mg
EDUCADOR 1T
EDUCADOR NIT
EDUCADOR 2mg
EDUCADOR 2T
EDUCADOR 3mg
EDUCADOR 3T
Escrit per 1mg:
Escrit per 2mg:
Escrit per 3mg:
Escrit per 1T
Escrit per 2T
Escrit per 3T:
RAUL MATÍ
JUAN MIGDIA
JUAN TARDA
JUAN MATÍ
RAUL MIGDIA
CARME MATÍ
RAUL TARDA
_____INFANT 4 MATÍ_____
____INFANT 4 MIGDIA____
ULISES MATÍ
ALEX MATÍ
_____INFANT 4 TARDA_____
ROSA MATÍ
CARME MIGDIA
CARME TARDA
JANIRA MATÍ
ALEX MIGDIA
ALEX TARDA
ULISES MIGDIA
ULISES TARDA
ROSA MIGDIA
ROSA TARDA
JANIRA MIGDIA
JANIRA TARDA
ALEX PUNTS MATÍ
ALEX PUNTS MIGDIA
ALEX PUNTS TARDA
ULISES PUNTS MATÍ
ULISES PUNTS MIGDIA
ULISES PUNTS TARDA
JANIRA PUNTS MATÍ
JANIRA PUNTS MIGDIA
JANIRA PUNTS TARDA
ROSA PUNTS MATÍ
ROSA PUNTS MIGDIA
ROSA PUNTS TARDA
INFANT 4 PUNTS MATÍ
INFANT 4 PUNTS MIGDIA
INFANT 4 PUNTS TARDA
CARME PUNTS MATÍ
CARME PUNTS MIGDIA
CARME PUNTS TARDA
RAUL PUNTS MATÍ
RAUL PUNTS MIGDIA
RAUL PUNTS TARDA
JUAN PUNTS MATÍ
JUAN PUNTS MIGDIA
JUAN PUNTS TARDA
Dia de la setmana.
Data.
JANIRA
ULISES
ALEX
CARME
JUAN
_.
_..
_...
iPad _M_
MAC _M_
iPad _mg_
MAC _mg_
iPad _T_
MAC _T_
iPad _Nit_
MAC _Nit_
OK OLGA iPad
OK OLGA MAC
OK JESUS iPad
OK JESUS MAC
OK ARGI iPad
OK ARGI MAC
OK ARES iPad
OK ARES MAC
OK ANTÒNIA iPad
OK ANTÒNIA MAC
OK ASSUN iPad
OK ASSUN MAC
OK ROSER iPad
OK ROSER MAC
OK DAVID iPad
OK DAVID MAC
OK FERRAN iPad
OK FERRAN MAC
OK VICTOR iPad
OK VICTOR MAC
OK PILAR iPad
OK PILAR MAC
_....
Data..
Data...
Data....
ALEX.
CARME.
JANIRA.
JUAN.
ULISES.
A tenir en compte matí.
A tenir en compte migdia.
A tenir en compte tarda.
A tenir en compte nit.

CoorD EEd TABLA PRINCIPAL

01

02

03

04

05 06

07

08

09

10

11

12

13

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

                 FIGURA 16. Tablas y campos de la BDD Coord EEd. 
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TABLA	   03.-‐	   “ACTES	   MONTARDO	   CoorD	   EEd”.	   Ésta	   recoge	   y	   almacena	   todas	   las	  
informaciones	  y	  acuerdos	  tomados	  en	  las	  distintas	  reuniones	  de	  equipo.	  
También	   incorporan,	   entre	   otros	   campos,	   la	   fecha	   de	   realización	   de	   la	  
reunión,	   la	  hora	  de	   inicio	  y	  de	   final	   con	  el	   cálculo	  de	   la	  duración	  de	   la	  
misma.	  Incluye	  la	  relación	  de	  las	  personas	  asistentes	  así	  como	  los	  temas	  
a	   tratar	   en	   futuras	   reuniones	   (orden	   del	   día)	   y	   el	   estado	   en	   que	   se	  
encuentran	   los	   temas	   tratados:	   hechos	   pendientes	   o	  
anulados/descartados.	  

TABLA	  04.-‐	  “VISITES”.	  Las	  visitas	  las	  distinguimos	  de	  las	  salidas	  (TABLA	  10)	  en	  que	  éstas	  
primeras	   se	   realizan	   en	   el	   mismo	   centro,	   es	   decir	   los	   familiares	   o	  
personas	   autorizadas	   se	   desplazan	   al	   centro	   para	   visitar	   al	   menor	   en	  
cuestión	   y	   lo	   hacen	   en	   una	   sala	   habilitada	   para	   ello.	   En	   la	   tabla	   05	   se	  
registran	  tanto	  la	  fecha	  y	  hora	  de	  visita,	  las	  personas	  que	  han	  asistido,	  el	  
educador	  que	  acompaña	  durante	   la	  visita	  al	  menor	  o	   lo	  recoge	  cuando	  
ésta	  finaliza,	  las	  observaciones	  o	  comentarios	  a	  tener	  en	  cuenta	  además	  
de	   si	   dicha	   visita	   debe	   ser	   controlada,	   es	   decir	   con	   la	   presencia	   de	   un	  
profesional	  que	  ejerce	  dicho	  control.	  

TABLA	  05.-‐	   “CoorD	  EEd”	  COORDINACIÓN	  DIGITAL	  de	  EQUIPOS	  EDUCATIVOS.	   Se	   trata	  
de	  la	  columna	  vertebral	  de	  nuestra	  BDD.	  Es	  por	  esa	  razón	  que	  la	  hemos	  
indicado	   en	   color	   rojo	   con	   sombra	   amarilla.	   Contiene	   todas	   las	  
informaciones	  que	  se	  van	  generando	  día	  a	  día	  respecto	  cada	  menor	  y	  la	  
dinámica	  grupal	  de	  la	  unidad	  educativa	  en	  concreto.	  Esta	  información	  es	  
recogida	   y	   almacenada	   por	   turnos	   identificando	   a	   los	   educadores	  
presentes	  en	  cada	  uno	  de	  ellos	  y	  quienes	  redactan	  el	  informe.	  También	  
recogen	   un	   espacio	   de	   recordatorio	   (tipo	   Post-‐it)	   en	   el	   que	   los	  
profesionales	   van	   dejando	   recordatorios	   o	   comentarios	   a	   tener	   en	  
cuenta.	   A	   la	   vez	   recoge	   y	   contiene	   las	   valoraciones	   en	   el	  
comportamiento	  de	  cada	  menor	  a	  lo	  largo	  de	  los	  registros	  incorporados	  
lo	  que	  permite	  visualizar	  los	  cambios	  que	  este	  sentido	  se	  han	  producido	  
en	  el	  menor	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  

TABLA	   06.-‐	   “DOCUMENTS	   MTD	   CoorD	   EEd”.	   Tabla	   que	   permite	   el	   almacenamiento	  
relacionado	   de	   los	   archivos	   que	   se	   usan	   a	   nivel	   educativo	   del	   piso	   o	  
plantillas	   para	   informes.	   Sencillamente	   son	   carpetas	   que	   contienen	   los	  
archivos	  que	  se	  tienen	  en	  un	  ordenador	  cualquiera,	  pero	  facilitando	  de	  
esta	  manera	  el	  almacenamiento	  y	  acceso	  a	  los	  mismos.	  
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TABLA	  07.-‐	   “TUTORIALS”.	  Únicamente	   contiene	   archivos	  multimedia	   (videotutoriales)	  
en	   los	   que	   de	   manera	   audiovisual	   se	   van	   explicando	   paso	   a	   paso	   el	  
funcionamiento	  de	  la	  BDD.	  Están	  pensados	  para	  personas	  que	  se	  inician	  
o	  en	  los	  sustitutos,	  los	  cuales	  necesitan	  soporte	  para	  la	  utilización	  de	  la	  
Base.	   El	   hecho	   de	   ser	   videotutoriales	   facilita	   y	   hace	   más	   atractivo	   el	  
aprendizaje	  de	  su	  funcionamiento.	  	  

TABLA	  08.-‐	  “TRUCADES”.	  Espacio	  donde	  se	  registran	  las	  llamadas	  que	  se	  realizan	  o	  bien	  
se	  reciben,	  a	  quién	  van	  dirigidas,	  el	  educador	  que	  las	  atiende,	  la	  fecha	  y	  
hora	   en	   que	   suceden	   y	   las	   observaciones	   que	   se	   deriven	   de	   dicha	  
llamada.	  

TABLA	  09.-‐	  “EVENTOS	  de	  iCal”.	  Tabla	  sincronizada	  en	  tiempo	  real	  con	  el	  programa	  de	  
iCal.	  En	  ella	  se	  pueden	  entrar	  o	  acceder	  a	  datos	  referentes	  a	  los	  eventos	  
que	  se	  deben	  llevar	  a	  cabo	  o	  que	  se	  han	  realizado.	  Para	  más	  información	  
consultar	  al	  apartado	  5.1.5.	  

TABLA	   10.-‐	   “SORTIDES”.	   Diferenciada	   de	   la	   de	   las	   “VISITES”.	   En	   ésta	   se	   recogen	   las	  
salidas	  de	  los	  menores	  del	  centro	  con	  las	  personas	  autorizadas	  durante	  
el	   espacio	   de	   tiempo	   que	   marque	   el	   permiso	   otorgado.	   En	   ella	   se	  
almacenan	   la	   hora	   de	   salida	   y	   entrada,	   la	   persona	   que	   lo	   recoge	   o	  
devuelve,	   así	   como	   el	   educador	   que	   lo	   entrega	   o	   recoge	   y	   las	  
observaciones	   a	   tener	   en	   cuenta.	   También	   puede	   recoger	   las	   salidas	  
anuladas	   o	   bien	   cuando,	   sencillamente	   las	   personas	   autorizadas	   no	   se	  
presentan	  a	  la	  cita.	  

TABLA	  11.-‐	  “AGENDA”.	  Tabla	  sincronizada	  en	  tiempo	  real	  con	  la	  Agenda	  del	  ordenador.	  
Contiene	   todos	   los	   datos	   referentes	   a	   los	   contactos.	   Por	   contactos	  
entendemos	   las	   instituciones	   (escuelas,	   espacios	   de	   ocio,	   institutos,	  
organizaciones…),	  profesionales	  del	  área,	  otras	  personas,	  familiares,	  etc.	  
En	   definitiva,	   cualquier	   dato	   que	   podamos	   necesitar	   referente	   a	   datos	  
personales	   y	   que	   tengan	   o	   hayan	   tenido	   relación	   con	   el	   centro	   o	   los	  
menores.	  

TABLA	  12.-‐	  “ANOTACIONS	  MILLORA	  CoorD	  EEd”.	  En	  color	  amarillo	  por	  su	  condición	  de	  
tabla	  con	  un	  objetivo	  distinto	  al	  de	  la	  herramienta	  creada.	  Esta	  tabla	  no	  
forma	  parte	  de	  la	  BDD	  propiamente	  dicha.	  Pues	  es	  un	  espacio	  donde	  se	  
recogen	   datos	   sensibles	   al	   estudio	   de	   la	   misma.	   En	   ella	   se	   recogen	  
peticiones,	  estados	  de	  ánimo	  de	  los	  usuarios	  que	  la	  usan,	  observaciones,	  
avisos	  de	  errores,	  aportaciones	  de	  mejora,	  etc.	  
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TABLA	  13.-‐	  “INFANTS	  CoorD	  EEd	  seguiment”.	  Es	  la	  segunda	  tabla	  principal,	  marcada	  en	  
color	   azul	   para	   distinguirla	   visualmente	   del	   resto,	   donde	   se	   recogen	   y	  
almacenan	  todos	   los	  datos	  relacionados	  con	  el	  menor,	  desde	  sus	  datos	  
personales	  y	  familiares	  hasta	  su	  archivo	  digitalizado	  (que	  contiene	  todos	  
los	   documentos	   en	   formato	   papel,	   como	   comparecencias,	   pasaporte,	  
notas	  académicas,	  resoluciones,	  informes,	  etc.).	  

• Especificar	  claves	  principales.	  

Es	  necesario	  elegir	  un	  campo	  clave	  en	  cada	  tabla.	  En	  nuestro	  caso	  esto	  no	  
es	  necesario	  ya	  que	  el	  programa	  siempre	  escoge	  como	  campo	  clave	  la	  fecha	  
y	  hora	  de	  creación	  del	  campo,	  haciendo	  que	  cada	  campo	  sea	  único.	  Hay	  que	  
matizar,	  que	  en	  las	  bases	  de	  datos,	  siempre	  debe	  existir	  este	  campo	  en	  cada	  
tabla.	  Se	  utiliza	  para	  identificar	   inequívocamente	  cada	  registro	  sin	  permitir	  
duplicaciones	   y	   dando	   una	   indexación	   automática	   para	   búsquedas	  
posteriores	   de	   los	   distintos	   registros,	   con	   los	   filtros	   de	   búsqueda	   que	  
deseemos	  usar.	  

• Definir	  relaciones	  entre	  las	  tablas.	  

Para	   ello	   es	   necesario	   examinar	   cada	   tabla	   y	   así	   poder	   decidir	   como	  
relacionar	   los	  datos	  de	  una	  tabla	  con	   los	  de	   las	  demás	  tablas.	  A	  diferencia	  
de	  otros	  Softwares	  de	  BBDD,	  BENTO	  lo	  hace	  tan	  sencillo	  como	  arrastrar	  una	  
tabla	  dentro	  de	  otra	   tabla,	   directamente	  en	   la	   “interface”	   colocándola	   así	  
en	   la	   posición	   que	   se	   desea	   y	   comprobando	   el	   resultado	   y	   la	   coherencia	  
inmediata.	  	  

	  

En	   la	   figura	   17	   representamos	   gráficamente	   nuestro	   diseño	   inicial,	   con	   todas	   las	   tablas	  
existentes	  y	  las	  relaciones	  que	  mantienen	  entre	  ellas.	  

Lo	   que	   podemos	   ver	   en	   la	   figura	   17,	   son	   lo	   que	   denominamos	   tablas	   construidas	   y	   con	   su	  
nombre,	  las	  relaciones	  existentes	  entre	  ellas,	  y	  coloreadas	  según	  el	  tipo	  de	  tabla.	  

• (Rojo	  con	  corona	  amarilla)	  Tabla	  principal.	  
• (Azul	  violáceo)	  Segunda	  Tabla	  principal.	  
• (Rosáceo)	  Tablas	  relacionadas	  con	  la	  tabla	  principal	  CoorD	  EEd.	  Son	  las	  tablas	  

que	  están	  relacionadas	  con	  la	  principal.	  Es	  decir,	  para	  poder	  entrar	  o	  acceder	  a	  
la	  información	  que	  contienen	  no	  hace	  falta	  dirigirnos	  a	  ellas,	  todo	  lo	  podremos	  
efectuar	  desde	  la	  tabla	  principal	  (“CoorD	  EEd”),	  que	  es	  lo	  que	  pretendemos.	  

• (Azul	  celeste)	  Tablas	  relacionadas	  con	  INFANTS	  CoorD	  EEd	  seguiment.	  
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• (Violáceo)	  Tablas	  relacionadas	  con	  las	  dos	  principales.	  
• (Verde)	  Tablas	   independientes	  sin	  relaciones.	  Son	  tablas	  independientes	  pero	  

no	  por	  ello	  prescindibles,	  pues	  contienen	  información	  a	  uno	  o	  dos	  clics	  más	  de	  
ratón	  que	  las	  que	  están	  relacionadas.	  

• (Gris)	  Tabla	  para	  el	  análisis	  y	  evaluación	  de	  la	  BDD.	  Esta	  tabla	  no	  nos	  sirve	  para	  
el	  fin	  de	  la	  BDD,	  sino	  para	  recoger	  datos	  sobre	  el	  funcionamiento	  de	  la	  misma,	  
lo	  que	  nos	  facilitará	  información	  útil	  para	  la	  evaluación	  del	  funcionamiento	  de	  
la	   BDD	   y	   para	   poder	   hacer	   rectificaciones	   y	   modificaciones	   en	   la	   misma	  
mientras	  dure	  la	  implementación	  del	  proyecto	  además	  de	  recoger	  información	  
para	   su	   posterior	   análisis.	   Así	   pues	   es	   una	   tabla	   efímera	   que	   en	   el	   caso	   de	  
continuidad	   del	   proyecto,	   como	   ha	   sido	   el	   caso,	   desaparecerá	   pues	   su	  
contenido	  no	  interesa	  para	  la	  Coordinación	  Digital.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  FIGURA 17. Tablas y sus relaciones de la Herramienta diseñada. 

	  

Hemos	  designado	  dos	   tablas	   principales	   la	   del	   “CoorD	   EEd”	  que	   es	   la	   columna	   vertebral	   de	  
nuestra	   BDD	   y	   la	   de	   “INFANTS	  CoorD	   EEd	   seguiment”.	   Las	   líneas	   representan	   las	   relaciones	  
que	  tienen	  cada	  una	  de	  ellas.	  Así	  estas	  dos	  tablas	  están	  relacionadas	  entre	  sí.	  	  
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5.1.3.-‐	  PROGRAMACIÓN	  DE	  LA	  BDD	  

Sencillamente	  se	  trata	  de	  construir	  informáticamente	  todo	  lo	  diseñado	  hasta	  el	  momento.	  Con	  
Bento	   no	   se	   requiere	   una	   programación	   específica	   sino	   que	   la	   ventaja	   de	   utilizarlo	   es	   que	  
muchos	  de	  los	  pasos	  del	  diseño	  de	  la	  BDD	  es	  que	  se	  difuminan,	  ya	  que	  mientras	  se	  diseñan	  las	  
tablas	  ya	  se	  van	  creando	  y	  dando	  forma	  a	  la	  interface	  (siguiente	  punto).	  Aquí	  también	  se	  trata	  
de	  diseñar	  los	  informes	  que	  se	  deben	  generar.	  	  

	  
La	  gestión	  y	  tratamiento	  de	  la	  información	  introducida	  en	  nuestra	  base	  de	  datos,	  es	  ilimitada.	  
Puede	   ser	   para	   cada	   tabla	   independiente	   o	   bien	   relacionar	   cuantas	   tablas	   existan.	   Ello	   no	  
significa	  que	  podemos	  interrelacionarlo	  todo	  y	  generar	  infinidad	  de	  informes	  sin	  antes	  haber	  
pensado	  qué	  tipo	  de	  información	  necesitamos,	  cuánta	  necesitamos,	  cómo	  la	  necesitamos	  y	  en	  
qué	  orden	  la	  necesitamos.	  Para	  nuestra	  implementación	  se	  han	  preconfigurado	  unos	  informes	  
que	  se	  generan	  de	  manera	  automática	  por	  el	  mismo	  programa	  actualizándose	  a	  tiempo	  real	  
cada	  vez	  que	  se	  solicite	  dicho	  informe.	  Estos	  informes	  son	  los	  que	  más	  se	  usan	  o	  los	  que	  más	  
utilidad	   tienen,	   pudiéndose	   eliminar	   o	   generar	   de	   nuevos	   según	   las	   necesidades	   o	  
circunstancias	  del	  momento.	   El	   tipo	  de	   informes	  preestablecidos	   son	  dos:	   informes	  de	   cada	  
tabla	  de	  forma	  independiente	  y	  con	  los	  campos	  más	  relevantes	  e	  informes	  que	  usan	  campos	  
de	  distintas	  tablas	  y	  los	  ofrecen	  en	  un	  mismo	  documento	  para	  su	  mejor	  análisis.	  
Pasamos	  a	  detallar	  uno	  a	  uno	  los	  informes	  que	  se	  pretenden	  en	  nuestro	  caso,	  tabla	  a	  tabla	  y	  
los	  generados	  entre	  tablas	  distintas.	  (Las	  tablas	  están	  representadas	  en	  la	  FIGURA	  16)	  
	  

• INFORMES	   TABLA	   01.-‐	   	   En	   este	   caso,	   al	   sólo	   existir	   dos	  menores	   que	   toman	  
medicación	   de	   forma	   habitual,	   se	   han	   dispuesto	   tres	   informes,	   el	   primero	  
general	   en	   el	   que	   aparecen	   por	   orden	   cronológico	   todas	   las	   medicaciones	  
dadas,	   independientemente	  del	  menor,	  y	  el	   segundo	  y	   tercero	  que	  separa	   las	  
medicaciones	  dadas	  según	  el	  menor.	  Ésta	   información	  nos	   facilita	  averiguar	  si	  
las	   tomas	   se	   han	   realizado	   correctamente	   y	   comprobar	   en	   el	   tiempo	   e	  
individualmente	  todo	  lo	  referido	  a	  la	  medicación	  habitual.	  

	  
• INFORMES	  TABLA	  02.-‐	  A	  diferencia	  de	  la	  anterior,	  esta	  recoge	  las	  enfermedades	  

y	  las	  cuestiones	  médicas	  puntuales.	  En	  ésta	  se	  genera	  el	  informe	  general	  en	  que	  
se	   muestran	   los	   campos	   que	   aparecen	   en	   orden	   cronológico.	   El	   resto	   de	  
informes	  son	  igual	  al	  general	  pero	  por	  niño	  concreto,	  facilitándonos	  datos,	  por	  
periodos	  de	  tiempo,	  sobre	  las	  veces	  que	  un	  menor	  ha	  estado	  enfermo	  o	  bien	  ha	  
sido	  tratado	  con	  algún	  fármaco	  con	  prescripción	  médica	  o	  no.	  

	  
• INFORMES	   TABLA	   03.-‐	   Preestablecemos	   el	   informe	   de	   asistencia,	   pudiendo	  

consultar	   a	   qué	   reuniones	   ha	   asistido	   cada	   educador	   y	   el	   informe	   general	  
donde	   aparecen	   todas	   las	   reuniones	   por	   orden	   cronológico	   facilitando	   datos	  
como	  los	  temas	  que	  se	  han	  tratado,	  los	  asistentes	  y	  de	  los	  niños	  sobre	  los	  que	  
se	   ha	   hablado.	   También	   ofrece	   toda	   la	   información	   referente	   a	   un	   niño	  
concreto,	  volcando	  sólo	  la	  información	  referida	  a	  éste	  si	  la	  hay.	  
	  



Coordinación	  Digital	  de	  Equipos	  Educativos	  en	  CRAE	   71	  

	  

_____________________________________________________________________________________________ 
Josep	  Argilaga	  Roig	  
	  

• INFORMES	   TABLA	   04.-‐	   En	   ella	   se	   nos	   detalla	   una	   visión	   general	   de	   todas	   las	  
visitas	   realizadas.	   Podemos	   acceder	   a	   las	   visitas	   concretas	   recibidas	   y	  
discriminadas	  por	  menor.	  También	  nos	  genera	  un	  listado	  de	  visitas	  anuladas	  o	  
bien	   aquellas	   en	   que	   los	   familiares	   no	   se	   han	   presentado,	   por	   menor.	   Ello	  
permite	  rendir	  cuentas	  sobre	  las	  veces	  exactas	  de	  incumplimiento	  por	  parte	  de	  
los	  familiares	  y	  las	  causas	  de	  dicho	  incumplimiento.	  

	  
• INFORMES	  TABLA	  05.-‐	   En	  ésta	   tabla	  hay	   gran	   cantidad	  de	   informes.	   Es	   lógico	  

pues,	  como	  ya	  se	  ha	  explicado,	  es	  la	  columna	  vertebral	  de	  nuestra	  BDD.	  Entre	  
otros	  podemos	  obtener	   informes	  de	   las	  modificaciones	  en	  el	  comportamiento	  
de	   los	   menores,	   por	   turno	   y	   de	   manera	   general	   o	   bien	   individual.	   También	  
ofrece	  una	  visión	  de	  la	  enuresis	  ofreciendo	  una	  visión	  gráfica	  de	  las	  noches	  que	  
se	   han	   orinado,	   pudiendo	   apreciar	   la	   evolución	   de	   cada	   uno	   de	   ellos,	   con	  
detalles	  como	  cuál	  es	  el	  educador	  que	  trabaja	  esa	  noche,	  si	  ha	  habido	  alguna	  
modificación	   en	   el	   comportamiento	   significativo	   los	   días	   anteriores	   o	  
posteriores	  a	  la	  micción...	  También	  ofrece	  un	  informe	  detallado	  por	  ámbito	  de	  
cada	  menor,	  no	  teniendo	  que	  leer	  toda	  la	  información.	  En	  ella	  aparece	  todo	  lo	  
referente	  a	  ese	  ámbito	  ordenado	  cronológicamente	  y	  discriminado	  por	  menor.	  
Este	  tipo	  de	  informe	  nos	  facilita	  la	  elaboración	  de	  los	  PEI	  	  i	  los	  ITSE.	  
	  

• INFORMES	   TABLA	   06.-‐	   En	   esta	   sólo	   se	   ofrece	   un	   listado	   de	   todos	   los	  
documentos	  recogidos	  ordenados	  alfabéticamente.	  

	  
• INFORMES	  TABLA	  07.-‐	  No	  se	  han	  generado	  informes	  para	  los	  videotutoriales.	  

	  
• INFORMES	   TABLA	   08.-‐	   Se	   genera	   un	   informe	   general	   de	   todas	   las	   llamadas	  

realizadas	   y	   recibidas	   tanto	   las	   referidas	   a	   los	  menores	   como	   las	   realizadas	   o	  
recibidas	  per	  los	  educadores	  y	  que	  tengan	  relación	  con	  los	  menores.	  Se	  pueden	  
obtener	  también	  informes	  de	  llamadas	  destinadas	  o	  dirigidas	  por	  menor,	  y	   las	  
realizadas	  a	  una	  organización	  concreta	  como	  EAIA,	  escuelas,	  etc.	  

	  
• INFORMES	  TABLA	  09.-‐	  Nos	  facilita	  una	  relación	  total	  de	  las	  tareas.	  Una	  para	  las	  

tareas	  futuras,	  otra	  para	  las	  pasadas,	  otra	  para	  las	  pendientes,	  las	  anuladas	  y	  las	  
pospuestas	   en	   una	   fecha	   y	   horas	   concretas.	   También	   nos	   facilita	   las	   tareas	  
relacionas	  con	  un	  menor	  concreto	  o	  las	  que	  se	  han	  de	  realizar	  en	  los	  siguientes	  
siete	  días.	  
	  

• INFORMES	  TABLA	  10.-‐	  Exactamente	  igual	  que	  las	  visitas	  (TABLA	  04).	  
	  

• INFORMES	   TABLA	   11.-‐	   Nos	   facilita	   un	   listado	   de	   todos	   los	   teléfonos	   y	  
direcciones	  entero	  o	  discriminado	  por	  grupos	  establecidos.	  

	  
• INFORMES	   TABLA	   12.-‐	   Informe	   interno	   para	   la	   evaluación	   de	   la	   BDD	   sin	   uso	  

educativo.	  
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• INFORMES	   TABLA	   13.-‐	   Informe	   de	   cada	  menor	   y	   los	   datos	  más	   significativos	  
relacionados	  con	  éste.	  

	  
• INFORMES	  RELACIONADOS	  

	  
TABLAS	  04,	  05,	  08	  y	  10.	  Nos	  ofrece	  un	  informe	  detallado	  de	  la	  enuresis	  nocturna	  
con	   las	   modificaciones	   del	   comportamiento,	   las	   llamadas	   recibidas	   de	   los	  
familiares	  a	   los	  menores,	  si	  han	  salido	  con	  ellos	  o	  bien	  si	  han	  tenido	  visitas	  de	  
éstos.	  	  	  	  

	  

5.1.4.-‐	  DISEÑO	  DE	  LA	  INTERFACE	  DE	  LA	  BDD	  

Se	  trata	  de	  ofrecer,	  más	  allá	  de	  la	  estética	  en	  sí,	  una	  pantalla	  amigable,	   intuitiva	  y	  agradable	  
visualmente	  al	  usuario.	  Como	  hemos	  avanzado,	  con	  Bento	  a	  medida	  que	  se	  va	  programando	  
se	   va	   construyendo	   la	   interface.	   Ahora	   detallamos	   todas	   y	   cada	   una	   de	   las	   pantallas	   más	  
representativas	  e	  importantes	  de	  nuestra	  herramienta.	  

Antes	   de	   nada	   debemos	   especificar	   las	   zonas	   de	   trabajo	   en	   la	   pantalla,	   dividida	   y	   bien	  
diferenciada,	  en	  tres	  zonas	  (Bibliotecas,	  barra	  se	  submenú	  y	  escritorio	  o	  zona	  de	  trabajo)	  tal	  y	  
como	  se	  observa	  en	  la	  figura	  18.	  	  

• La	  zona	  izquierda:	  La	  de	  las	  BIBLIOTECAS,	  donde	  se	  muestran	  siempre	  y	  de	  manera	  fija	  
las	   distintas	   herramientas	   de	   las	   que	   disponemos	   para	   la	   coordinación,	   para	   tener	  
acceso	   a	   todas	   ellas	   en	   cualquier	   momento.	   A	   su	   vez	   estas	   BIBLIOTECAS	   pueden	  
desplegarse	   en	   sus	   SUBBIBLIOTECAS	   que	   pueden	   ser	   de	   dos	   tipos:	   normales	   e	  
inteligentes	  
	  
Las	   primeras	   nos	   dan	   información	   de	   la	   Biblioteca	   en	   cuestión	   pero	   sólo	   referida	   al	  
momento	   en	   el	   que	   se	   creó.	   Las	   segundas	   nos	   dan	   información	   actualizada	   en	   cada	  
momento	  en	  la	  manera	  que	  se	  hayan	  programado.	  Para	  entenderlo	  mejor,	  pondremos	  
un	  ejemplo:	  imaginemos	  que	  en	  la	  BIBLIOTECA	  que	  contiene	  la	  libreta	  de	  coordinación	  
queremos	  encontrar	   toda	   la	   información	  almacenada	  de	  un	  mes	  concreto,	   lo	   cual	   se	  
puede	  efectuar	  con	  una	  subcarpeta	  simple;	  pero	   imaginemos	  que	  queremos	  que	  nos	  
proporcione	  la	   información	  contenida	  en	  los	  últimos	  siete	  días	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  
petición.	   Si	   lo	   hacemos	   con	   una	   subbiblioteca	   simple,	   siempre	   nos	   devolverá	   el	  
resultado	  del	  día	  en	  que	  se	  programó	  dicha	  subbiblioteca.	  En	  consecuencia,	  para	  que	  
ello	   funcione,	   debemos	   realizar	   la	   “inteligente”	   que,	   con	   unas	   condiciones	  
programadas,	  nos	  volcará	  la	  información	  que	  le	  pidamos	  independientemente	  del	  día	  
en	  que	  nos	  encontremos.	  En	  este	  caso	  siempre	  nos	  devolverá	  los	  siete	  días	  anteriores	  a	  
la	  fecha	  de	  petición.	  
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        FIGURA 18.  Captura de pantalla de la herramienta inicial. 

• La	  zona	  superior:	  Allí,	  y	  según	  en	  qué	  BIBLIOTECA	  o	  SUBBIBLIOTECA	  nos	  encontremos,	  
aparecen	   los	   distintos	   menús	   por	   donde	   podemos	   movernos	   en	   función	   de	   las	  
necesidades,	  tanto	  para	  la	  introducción	  de	  datos	  como	  el	  acceso	  a	  éstos.	  

• Zona	   central	   “ESCRITORIO”:	   Va	   variando	   su	   contenido	   según	   la	   BIBLIOTECA,	  
SUBBIBLIOTECA	   y	   sus	   respectivos	   MENÚS	   escogidos.	   En	   esta	   pantalla	   podemos	  
introducir	  y	  acceder	  a	  los	  datos	  desde	  diversas	  visualizaciones.	  El	  acceso	  a	  ellos	  puede	  
ser	  desde	  distintas	  pantallas	  dependiendo	  del	  tratamiento	  que	  se	  les	  dé.	  
	  

Para	  mantener	  un	  sentido	  de	  la	  orientación	  estable	  de	  sus	  usuarios	  se	  ha	  creído	  conveniente	  
construir	  dicha	  interface	  de	  esta	  forma.	  Ello	  permite	  a	  sus	  usuarios	  ver	  a	  simple	  vista	  y	  en	  todo	  
momento	  en	  qué	  punto	  de	  las	  pantallas	  se	  ubica	  y	  está	  trabajando,	  facilitando	  la	  navegación	  
por	  las	  diversas	  pantallas	  que	  existen.	  

Tras	   presentar	   las	   zonas	   de	   la	   pantalla	   inicial,	   pasamos	   a	   describir	   los	   distintos	   menús	  
diseñados	  para	  cada	  una	  de	  las	  BIBLIOTECAS.	  En	  este	  caso	  no	  describiremos	  las	  que	  contienen	  
las	  SUBBIBLIOTECAS	  dado	  que	  éstas	  no	  presentan	  grandes	  diferencias	  con	  las	  principales	  y	  se	  
irán	  adaptando	  a	  las	  distintas	  necesidades	  y	  momentos.	  
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BIBLIOTECA MENÚ DESCRIPCIÓN 

 

INFANTS 
Menú que contiene información, en formato resumen, 
del menor que estemos consultando. Estos datos son 
los más relevantes de cada área. 

FAMILIARS 

Menú que contiene toda la información familiar de cada 
menor. Se pueden consultar desde números de 
teléfono a lugares de domicilio. Ofrece la posibilidad de 
lanzar un navegador ubicando la dirección domiciliaria 
sobre Google maps, lanzar mail para enviar un correo a 
las distintas direcciones almacenadas, o bien 
engrandecer los números de teléfono para visionarlos 
mucho mejor. Estas funciones están disponibles en 
todos los menús que contengan informaciones 
parecidas: direcciones físicas, direcciones de correo 
electrónico y números de teléfono. 

AMICS 
Contiene información sobre los amigos de los menores: 
números de teléfono, contactos familiares, nombre de 
los padres de los amigos… 

ESCOLAR 

Menú con toda la información escolar, desde la 
dirección del colegio, el curso que cursa el menor, la 
clase, el tutor…hasta las últimas notas académicas 
digitalizadas. 

SANITARI 

Espacio donde se almacena toda la información 
sanitaria: el número de la Seguridad Social, el nombre 
de el médico/pediatra que lleva al menor, el nombre de 
la enfermera… 

PSICOLÒGIC 

En el caso de que el menor esté en tratamiento de 
psicoterapia, en este menú podemos encontrar toda la 
información referente a ello. Nombre del Doctor/a, 
teléfono, medicación y su posología si es el caso. 

IMPORTANT 

Menú destinado a almacenar información importante y 
actualizada. Ésta tiene vital importancia para personas 
que realizan suplencias y necesitan saber las 
informaciones más básicas e imprescindibles de cada 
menor. Ejemplo: salidas familiares, medicación, agenda 
médica, etc. 

EAIA 
Menú que contiene los datos imprescindibles de 
contacto al EAIA que pertenece al menor. 

D
O

C
’s

 

ÀREA PERSONAL 
RESOLUCIONS 
AUTORITZACIONS 
ÀREA ADMINISTRATIVA 
ÀREA PEDAGÒGICA 

• PEI’s 
• ITSE’s 
• INFORMES 

ÀREA SNITÀRIA 
• MÈDICA 
• PSICOLÒGICA 

ÀREA SOCIOFAMILIAR 
ÀREA ESCOLAR/LABORAL 
DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 
INCIDÈNCIES 
ALTRES 
 

Menú dividido en 10 áreas donde se encuentran 
digitalizados todos los documentos que existen en el 
archivo de cada menor. 

 

A TENIR EN COMPTE 
Espacio para visualizar los “post-it” de manera conjunta 
y por día. 

MATÍ 
Datos y/o informaciones que mantienen relación con el 
turno de mañana. 
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MIGDIA 
Datos y/o informaciones que mantienen relación con el 
turno de mediodía. 

TARDA 
Datos y/o informaciones que mantienen relación con el 
turno de tarde. 

NIT 
Datos y/o informaciones que mantienen relación con el 
turno de noche. 

MEDICACIONS 
Menú que contiene las tablas relacionadas de 
CONTROL MEDICACIONS CoorD EEd y 
MEDICACIONS PUNTUALS. 

VISTA GLOBAL 

Menú que permite visualizar los cuatro turnos en una 
vista única. Ello nos evita tenernos que mover por cada 
turno por día, permitiendo así la visualización entera 
por día. 

SORT./TRUC./VIS. 
Menú que contiene las tablas relacionadas de 
SORTIDES, TRUCADES y VISITES. 

PUNTUACIONS 
Menú donde se puede visualizar de manera conjunta 
las variaciones de comportamiento de los menores. 

 
SORTIDES 

BIBLIOTECA que no contiene menús, se trata de la 
tabla que hace referencia a las SALIDAS de los 
menores. 

 
TRUCADES 

BIBLIOTECA que no contiene menús, se trata de la 
tabla que hace referencia a las LLAMADAS telefónicas, 
tanto las entrantes como las salientes 

 
VISITES 

BIBLIOTECA que no contiene menús, se trata de la 
tabla que hace referencia a las VISITAS familiares de 
los menores. Estas se realizan dentro el centro en una 
sala destinado para tal uso. 

 CONTROL MEDICACIONS 
BIBLIOTECA que no contiene menús, se trata de la 
tabla que hace referencia a las VISITAS 

 
MEDICACIONS PUNTUALS 

BIBLIOTECA que no contiene menús, se trata de la 
tabla que hace referencia a las MEDICACIONES que 
se dan de manera puntual por prescripción facultativa 

 
TAREAS iCAL 

BIBLIOTECA que contiene, en formato lista, todas las 
tareas contenidas en el iCal. 

 

DOCUMENTS MONTARDO BIBLIOTECA que contiene documentos en formato 
digital y editables, de uso para los educadores. Se 
dividen en tres espacios para hacer más cómoda y fácil 
su búsqueda. DOCUMENTOS MONTARDO 
(documentos generales), CUENTAS MONTARDO 
(hojas de cálculo y documentos que contienen 
presupuestos) y DOCUMENTOS ÚTILES (documentos 
de uso frecuente que contienen información actualizada 
y útil). 

COMPTES MONTARDO 

DOCUMENTS ÚTILS 

 
AGENDA 

BIBLIOTECA que contiene, en formato lista, todos los 
números de teléfono contenidos en la AGENDA. 

 

TEMES 
Menú de la BIBLIOTECA ACTES que contiene los 
temas que se deben tratar en cada reunión. 

PORTADA DE L’ACTA 
Menú en que el secretario de la acta almacena datos 
como: asistentes, hora inicio, hora final, etc. 

ACTA MTD 
Menú en el que se encuentra el acta propiamente 
dicha. En él se anota la acta de la reunión dividida en 
dos partes: la general y la de menor a menor. 

 

TUTORIAL BÀSIC BIBLIOTECA con distintos menús donde se albergan 
los VIDEOTUTORIALES para el autoaprendizaje, por 
parte de los usuarios, de la herramienta 

TUTORIALS DIARI MTD 
… 

 ANOTACIONS MILLORA 
BIBLIOTECA sin menú que contiene el espacio para 
registrar aportaciones de los usuarios, además de 
estados de ánimo. 

TABLA 15. Menús contenidos en las BIBLIOTECAS que forman parte de la Herramienta. 
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5.1.5.-‐	  PROGRAMAS	  INTEGRADOS	  EN	  LA	  BDD	  

Concluida	  la	  programación	  de	  la	  BDD,	  cómo	  ya	  introducíamos	  al	  inicio	  del	  punto	  5.1,	  nuestra	  
herramienta	  precisa	  de	  otras	   aplicaciones,	   integradas	  perfectamente	  en	  ella.	   Los	  programas	  
que	  se	  precisan	  se	  enumeran	  y	  describen,	  más	  adelante	  y	  se	  resumen	  en	  la	  figura	  19.	  

Aunque	  hablamos	  de	  “CoorD	  EEd”	  como	  una	  herramienta	  única,	  cabe	  decir	  que	  no	  todo	  forma	  
parte	   del	   mismo	   programa,	   sino	   que	   distintos	   programas	   se	   integran	   en	   uno	   solo.	   O	   sea,	  
aplicaciones	   como	  el	   calendario,	   la	   agenda	   telefónica	   y	   el	   correo	   electrónico	   se	   usan	  desde	  
programas	  de	  terceros,	  pero	  integrados	  en	  la	  BDD	  que	  hemos	  creado,	  permitiendo	  así	  su	  uso	  
sin	  tener	  que	  cambiar	  cada	  vez	  de	  aplicación.	  Se	  aprovechan	  así	  las	  distintas	  herramientas	  que	  
nos	  ofrece	  Mac,	  pues	  se	  integran	  a	  la	  perfección	  en	  la	  BDD:	  Agenda,	  iCal,	  Fantastical,	  Mail,	  un	  
navegador	  de	  internet	  que	  se	  quiera	  o	  prefiera	  usar	  según	  las	  preferencias	  de	  los	  usuarios	  (en	  
nuestro	  caso	  Google	  Chrome)	  	  y	  Dropbox	  tal	  como	  se	  representa	  en	  la	  siguiente	  figura.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  FIGURA 19. Aplicaciones integradas y sincronizadas con Bento. 

 

Agenda	  telefónica:	  AGENDA	  6.0	  

Agenda	  integrada	  en	  el	  SO	  X	  de	  Mac,	  donde	  se	  registran	  las	  personas	  u	  organizaciones	  con	  sus	  
datos	   personales:	   número	   de	   teléfono,	   dirección	   postal,	   correo	   electrónico,	   etc.	   Pueden	  
ponerse	  imágenes	  para	  la	  identificación	  de	  las	  personas	  y	  si	  hay	  dirección	  electrónica	  se	  puede	  
enviar	  un	  correo	  electrónico	  desde	  la	  misma	  agenda	  sin	  necesidad	  de	  reescribir	  su	  dirección	  ni	  
copiarla	   y	   pegarla	   luego.	   La	   misma	   agenda	   posee	   un	   buscador,	   para	   facilitar	   el	   acceso	   o	  
búsqueda	  de	  datos	  concretos	  además	  de	  la	  posibilidad	  de	  clasificación	  de	  los	  contactos	  con	  el	  
fin	  de	  permitir	  una	  mayor	  organización.	  	  
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Agenda	  Calendario:	  iCAL	  5.0	  

Agenda	  diaria	  con	  distintos	  visionados,	  concretamente	  tres:	  vista	  diaria,	  vista	  semanal,	  y	  vista	  
mensual.	  Permite	  imprimir	  en	  pantalla,	  archivo	  o	  papel,	  y	  la	  vista	  por	  lista	  de	  todos	  los	  eventos	  
y	  calendarios	  que	  le	  pidamos,	  tanto	  los	  ya	  pasados	  como	  las	  pendientes	  o	  por	  hacer.	  Sus	  datos	  
pueden	   ser	   consultados	   o	   introducidos	   desde	   Bento,	   aunque	   cabe	   decir	   que	   su	   mejor	  
visualización,	   al	   ser	   gráfica,	   es	   desde	   el	   propio	   programa.	   Aún	   así	   según	   el	   momento	   o	  
situación,	   o	   bien	   la	   prioridad	   del	   usuario,	   utilizará	   más	   o	   menos	   una	   u	   otra	   herramienta	  
pudiendo	  disponer	  de	  una	  tercera	  que	  describimos	  a	  continuación.	  

Agenda	  Calendario:	  Fantastical	  1.0.3	  

Programa	  que	  se	  integra	  en	  la	  barra	  de	  menús	  del	  Mac.	  Se	  puede	  acceder	  a	  todos	  los	  eventos	  
del	  iCal	  de	  una	  manera	  más	  cómoda,	  sin	  necesidad	  de	  dejar	  de	  visionar	  Bento	  (donde	  tenemos	  
la	  BDD	  de	   coordinación).	  Más	   allá	  de	   ser	  un	  programa	   imprescindible,	   que	  no	   lo	   es,	   es	  una	  
manera	  más	  de	  poder	  acceder	  al	  iCal.	  Ofrece,	  así,	  al	  usuario	  distintas	  formas	  de	  acceso	  a	  dicha	  
información	   y	   le	   permite	   usar	   la	   aplicación	   con	   la	   cual	   se	   sienta	  más	   cómodo	   y	   a	   gusto.	   Lo	  
interesante	  es	  que	  se	  actúe	  desde	  donde	  se	  actúe,	  todos	  los	  datos	  introducidos	  se	  sincronizan	  
de	  manera	  automática	  e	  inmediata;	  es	  decir	  que	  no	  importa	  desde	  donde	  se	  introduzcan	  los	  
datos	  y	  desde	  donde	  se	  acceda,	  pues	  la	  información	  será	  la	  misma	  sin	  tenernos	  que	  preocupar	  
si	  se	  ha	  modificado	  o	  no	  en	  todos	  los	  sitios	  posibles.	  

Gestor	  de	  Correo	  electrónico:	  MAIL	  5.0	  

Programa	   gestor	   de	   correo	   electrónico,	   integrado	   perfectamente	   en	   Bento,	   tanto	   para	   su	  
gestión	   como	   para	   poder	   enviar	   mensajes	   sin	   necesidad	   de	   pasar	   de	   programa.	   Podemos	  
acceder	  a	  una	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  que	  tengamos	  almacenada	  y	  al	  clicar	  sobre	  ella	  
se	  nos	  abre	  directamente	  una	  ventana	  de	  envío	  de	  correo	  con	  dicha	  dirección	  ya	  introducida	  
sin	   necesidad	   de	   iniciar	   la	   aplicación.	   Una	   vez	   enviado	   el	   correo	   queda	   en	   primer	   plano	   la	  
ventana	  de	  Bento.	  

Navegador	  de	  internet:	  Google	  Chrome	  12.0.742.122	  

Es	   una	   herramienta	   útil	   para	   la	   búsqueda	   de	   información,	   entre	   otras	   cosas.	   También	  
integrada	  en	  Bento	  para	  acceder	  a	  Google	  Maps	  des	  de	  Bento	  o	  a	  páginas	  web	  concretas	  sin	  
necesidad	   de	   introducir	   la	   dirección	   web	   pues	   sólo	   clicando	   sobre	   los	   enlaces	   se	   nos	   abre	  
dicha	   dirección.	   Aunque	   son	  muchos	   los	   navegadores,	   en	   nuestro	   caso	   se	   ha	   optado	  por	   el	  
Google	  Chrome,	  por	  su	  rapidez,	  estabilidad	  y	  prestaciones	  y	  sobre	  todo	  por	  ser	  el	  navegador	  
más	  usado	  entre	  los	  participantes	  de	  la	  experiencia.	  Mac	  ofrece	  además	  su	  propio	  navegador	  
“Safari”,	  potente,	  ágil	  y	  rápido	  teniendo	  poco	  que	  envidiar	  a	  sus	  competidores.	  
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Espacio	  virtual	  de	  almacenamiento:	  DROPBOX	  

Es	  una	  herramienta	   también	   integrada	   en	  Bento.	  Dropbox	   es	   un	   servicio	   de	   alojamiento	  de	  
archivos	  multiplataforma	  en	  la	  nube,	  operado	  por	  la	  compañía	  Dropbox.	  El	  servicio	  permite	  a	  
los	   usuarios	   almacenar	   y	   sincronizar	   archivos	   en	   línea	   y	   entre	   computadoras	   y	   compartir	  
archivos	  y	  carpetas	  con	  otros.	  Su	  uso	  es	  gratuito	  aunque	  se	  puede	  optar	  a	  más	  capacidad	  y	  
posibilidades	   abonando	  una	   cantidad	   económica	   según	   lo	   escogido.	   Entre	   otras	   ventajas	   de	  
este	   espacio	   están	   la	   funcionalidad	   sin	   conexión,	   partiendo	   de	   la	   última	   sincronización	   que	  
Dropbox	   hace	   de	   forma	   automática	   cuando	   existe	   conexión.	   Transfiere	   sólo	   las	   partes	   del	  
archivo	   que	   cambia,	   evitando	   así	   sincronizaciones	   pesadas	   (volumen	   de	   Kilobytes	   por	  
transferir).	   Es	   compatible	   con	   Windows,	   Mac,	   Linux,	   iPad,	   iPhone,	   Android	   y	   BlackBerry,	   y	  
puede	  deshacer	  cualquier	  cambio	  restaurando	  archivos	  anteriores	  desde	  su	  historial	  accesible	  
en	  línea	  en	  cualquier	  momento.	  
Dropbox	  se	  integra	  en	  Bento,	  permitiendo	  el	  acceso	  a	  documentos	  que	  se	  usan	  por	  parte	  de	  
todos	   los	  educadores	  que	  deben	  estar	  disponibles	  en	  cualquier	  momento	  y	  desde	  cualquier	  
lugar	  que	  disponga	  de	  conexión.	  	  

Para	  poder	  dar	  una	  idea	  de	  cómo	  se	  integrará	  todo	  lo	  descrito	  en	  este	  punto,	  en	  la	  siguiente	  
figura	  se	  representa	  la	  pantalla	  tal	  y	  como	  se	  pretende	  la	  nueva	  herramienta.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

     FIGURA 20. Como se distribuyen e integran las distintas aplicaciones en nuestra herramienta. 
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Como	  podemos	  ver,	  todas	  las	  herramientas	  de	  terceros	  se	  integran	  perfectamente	  en	  Bento,	  
pudiéndose	   acceder	   a	   ellas	   por	   ellas	   mismas	   o	   bien	   desde	   Bento	  mismo,	   estando	   en	   todo	  
momento	  perfectamente	  sincronizadas.	   	   	  

	  

5.1.6.-‐	  HARDWARE	  NECESARIO	  

Para	   llevar	   a	   cabo	   la	   experiencia	   no	   se	   ha	   podido	   aprovechar	   nada	   de	   lo	   que	   el	   centro	   ya	  
poseía	  salvo	  la	  red	  LAN	  existente	  en	  éste.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 21. Hardware necesario para llevar a cabo el proyecto. 

El	  resto	  se	  ha	  tenido	  que	  comprar.	  La	  inversión	  ha	  corrido	  a	  cargo	  del	  autor	  del	  proyecto.	  Se	  
trata	  de	  una	  apuesta	  fuerte	  pero	  hecha	  desde	  el	  convencimiento.	  

ORDENADOR	  MAC	  PORTÁTIL	  

Para	  implementar	  el	  proyecto,	  se	  invierte	  en	  un	  Mac.	  Se	  escoge	  un	  portátil,	  en	  este	  caso	  el	  de	  
mejor	  portabilidad	  que	  existe	  y	  con	  las	  características	  que	  se	  requiere.	  El	  Mac	  Book	  Air	  de	  13’3	  
pulgadas	   con	   un	   peso	   de	   poco	  más	   de	   un	   Kilogramo	   y	   con	   unas	  medidas	   exageradamente	  
pequeñas.	  Se	  piensa	  que	  una	  de	  las	  claves	  para	  el	  éxito	  del	  proyecto	  está	  en	  la	  posibilidad	  del	  
traslado	  de	  toda	  la	  información	  de	  manera	  fácil	  y	  ágil,	  con	  una	  máquina	  extra	  silenciosa	  y	  con	  
una	  autonomía	  de	  5	  a	  7	  horas	  reales	  de	  funcionamiento	  sin	  toma	  a	  red	  eléctrica.	  	  

Tablet:	  iPad	  

Para	  más	  portabilidad	  y	  movilidad	   se	  decide	   también	   introducir	  un	   iPad	   sincronizado	   con	  el	  
Mac	  Book	  Air,	  que	  permite	  la	  lectura	  y	  la	  entrada	  de	  datos	  desde	  la	  tableta	  sin	  necesidad	  del	  
portátil.	  Se	  aumenta	  de	  esta	  manera	   la	  portabilidad	  y	  el	  acceso	  a	   la	   información	  en	  tan	  sólo	  
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poco	  menos	  de	  10	  pulgadas	  pudiendo	  usar	  sólo	  una	  mano	  para	  sustentar	  el	  “Tablet”	  y	  usar	  la	  
otra	  para	  la	  pantalla	  o	  escribir	  sobre	  ella.	  	  

	  

REDES	  y	  OTROS	  PERIFÉRICOS	  

A	  pesar	  de	  que	  el	  centro	  no	  dispone	  de	  red	  wifi,	  si	   lo	  que	  se	  pretende	  es	  la	  portabilidad	  y	  la	  
movilidad,	  no	  puede	  depender	  de	  las	  ataduras	  que	  conllevan	  los	  cables,	  así	  que	  se	  decide,	  al	  
menos	  en	  el	  piso	  piloto,	  introducir	  un	  router	  inalámbrico	  para	  emitir	  la	  señal	  necesaria	  para	  el	  
acceso	  a	  la	  red	  y	  a	  internet	  de	  manera	  inalámbrica.	  A	  la	  vez	  nos	  sirve	  para	  que	  BENTO	  pueda	  
sincronizarse	  entre	  MacBook	  Air	  y	  el	  iPad,	  dado	  que	  es	  necesario	  que	  éstos	  se	  encuentren	  en	  
una	  misma	  red	  Wifi.	  

Al	  existir	  sólo	  una	  toma	  de	  LAN	  en	  el	  piso	  se	  instala	  un	  SWICH	  para	  poder	  ofrecer,	  al	  mismo	  
piso,	  varias	  tomas	  LAN,	  ya	  que	  el	  piso	  dispone	  de	  otros	  ordenadores	  que	  necesitan,	  también	  
de	  conexión	  a	  internet.	  

Como	  es	  obvio,	  también	  se	  precisa	  de	  impresora/s	  y	  escáner	  (al	  menos	  uno	  de	  gran	  capacidad,	  
al	   inicio,	  para	  poder	  digitalizar	   toda	   la	   información	  previa	  a	   la	   implementación	  de	   la	  que	   se	  
dispone).	  	  

 

5.1.7.-‐	  INCORPORACIÓN	  DE	  DATOS	  Y	  TESTEO	  DE	  LA	  BDD	  

En	  este	  punto	  se	  trata	  de	  realizar	  la	  incorporación	  de	  datos	  ya	  ejecutados	  y	  anotados	  en	  otros	  
soportes,	   en	   este	   caso	   el	   papel.	   Además	   de	   los	   archivos	   digitalizados,	   hay	   que	   incorporar	  
también	  todos	  los	  documentos	  que	  existen	  en	  los	  distintos	  archivos	  del	  centro.	  

Examinamos	   y	   analizamos	   el	   diseño	   creado	   para	   detectar	   errores.	   Lo	   hacemos	   entrando	  
registros	  reales,	  concretamente	  todos	  los	  datos	  referentes	  a	  los	  menores	  y	  la	  digitalización	  de	  
cada	  uno	  de	  los	  archivos	  que	  contiene	  información	  sobre	  ellos.	  Valoramos	  que	  la	  introducción	  
de	  los	  datos	  equivalentes	  a	  un	  mes	  es	  más	  que	  suficiente	  para	  lo	  citado.	  No	  sólo	  para	  el	  testeo	  
sino	   que	   para	   que	   la	   BDD	   tenga	   la	   suficiente	   información	   como	  para	   poder	   generar	   ciertos	  
informes	   elaborados	   y	   no	   tener	   que	  precisar	   de	   la	   herramienta	   sobre	   papel	   para	   acceder	   a	  
información	   reciente.	   De	   esta	   manera	   comprobamos	   la	   estabilidad	   y	   funcionamiento	   de	   la	  
BDD	  con	  datos	  reales,	  pudiendo	  detectar	  posibles	  errores	  y/o	  la	  necesidad	  de	  cambios	  para	  su	  
buen	  funcionamiento	  y	  puesta	  en	  marcha	  con	  las	  suficientes	  garantías	  de	  éxito.	  

Una	   vez	   testeada	   la	   BDD,	   realizaremos	   las	   mejoras,	   rectificaciones	   y/o	   modificaciones	   que	  
sean	   necesarias	   y	   precisas.	   El	   hecho	   de	   hacer	   un	   testeo	   con	   datos	   reales	   nos	   permitirá	   ver	  
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aquel	  funcionamiento	  errático	  o	  mal	  diseñado	  de	  la	  BDD	  dando	  la	  oportunidad	  de	  arreglarlo	  
antes	  de	  su	  implementación.	  

Cabe	  decir	  que	   la	  mejora,	   rectificación	  y/o	  modificación	  de	   la	  BDD	  no	  finaliza	  en	  este	  punto	  
pues	   si	   volvemos	   a	   la	   figura	   13	   en	   las	   FASES	   I	   y	   II	   se	   sigue	   aplicando,	   puesto	   que	   no	   se	  
entendería	   la	   creación	   de	   dicha	   BDD	   sin	   su	   evolución	   natural	   según	   las	   necesidades	   y	  
circunstancias	  que	  aparecen	  en	  el	  uso	  diario.	  Está	  claro	  que	  la	  necesidad	  de	  informaciones	  y	  
datos	   va	   surgiendo	   y	   modificando	   según	   las	   dinámicas	   que	   se	   vayan	   generando	   en	   cada	  
período,	  ciclo	  y	  contexto.	  

	  

5.2.-‐	  DISEÑO	  DE	  LOS	  PROCESOS	  DE	  COORDINACIÓN	  

Es	   obvio	   pensar	   que	   el	   hecho	   de	   cambiar	   la	   manera	   de	   almacenar	   y	   acceder	   a	   los	  
datos/informaciones,	  hará	  que	  varíen	  los	  procesos	  de	  coordinación.	  

En	  los	  CRAES	  los	  procesos	  de	  coordinación	  se	  realizan,	  básicamente,	  por	  tres	  vías:	  el	  traspaso	  
de	  información	  verbal,	  la	  información	  escrita	  y	  dirigida	  a	  un	  miembro	  del	  equipo	  en	  concreto	  y	  
la	   libreta	   de	   coordinación	   que	   se	   debe	   leer	   y	  mantenerse	   al	   día	   en	   todo	   su	   contenido	  más	  
reciente.	  Así	  podemos	  afirmar	  que	  los	  procesos	  de	  coordinación	  no	  se	  deben	  rediseñar	  dado	  
que	  en	  este	  aspecto	  no	  se	  prevé	  cambios	  aunque	  sí	  en	  la	  forma	  de	  llevarlos	  a	  cabo.	  

No	   obstante	   hay	   que	   saber	   que	   estos	   procesos	   posiblemente	   se	   verán	   afectados	   por	   la	  
capacidad	   de	   tratamiento	   y	   gestión	   de	   todo	   lo	   contenido	   en	   la	   BDD	   del	   CoorD	   EEd.	   La	  
posibilidad	  de	  recuperar,	  ordenar	  y	  visualizar	  la	  información	  de	  la	  manera	  deseada	  y	  sin	  límite	  
de	   tiempo	   (es	   decir	   no	   basados	   en	   el	   recuerdo	   personal	   de	   cada	   integrante	   del	   equipo	  
educativo),	  puede	  replantear	  y	  resituar	  todas	  las	  posibles	  afirmaciones	  realizadas	  a	  partir	  de	  la	  
herramienta	  con	  acceso	  ilimitado	  de	  todos	  los	  integrantes	  del	  equipo.	  	  

	  

5.3.-‐	  FASE	  II:	  ADOPCIÓN	  	  

Sabemos	   que	   este	   proyecto	   no	   puede	   ser	   llevado	   a	   cabo	   por	   azar.	   Es	   decir,	   no	   podemos	  
escoger	  a	  suerte	  un	  CRAE	  y	  en	  él	  a	  algún	  equipo	  educativo	  porqué	  sí.	  De	  hecho,	  ni	  siquiera	  se	  
puede	   implementar	   preguntando	   quien	   se	   ofrece	   voluntario	   para	   poner	   a	   prueba	   la	  
herramienta	  que	  se	  ha	  diseñado,	  ya	  que	  quien	  se	  va	  a	  poner	  a	  prueba	  realmente	  es	  el	  mismo	  
equipo	  que	  se	  escoja	  para	  el	  reto,	  que	  ya	  supone	  tal	  aceptación.	  Ello	  es	  así	  porque	  a	  pesar	  de	  
pretender	  evaluar	  la	  herramienta	  para	  posteriormente	  estudiar	  qué	  pasa	  con	  los	  procesos	  de	  
la	   coordinación,	   quien	   realmente	   hará	   que	   funcione,	   es	   el	   equipo	   en	   su	   conjunto,	   ya	   que	  
partimos	  de	  la	  seguridad	  del	  buen	  funcionamiento	  y	  el	  potencial	  de	  la	  herramienta.	  Quizás	  nos	  
expliquemos	  mejor	  si	  hacemos	  un	  símil.	  Imaginemos	  que	  hemos	  construido	  un	  autobús	  con	  el	  
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doble	  de	  capacidad	  de	  pasajeros	  de	   los	  que	  actualmente	  existen,	  y	  que	  reúne	  el	  mínimo	  de	  
condiciones	   de	   funcionalidad	   y	   seguridad,	   y	   que	   queremos	   probarlo.	   Para	   ello	   necesitamos	  
algunos	  conductores,	  pero	  las	  pruebas	  se	  desean	  hacer	  con	  pasajeros	  reales.	  Obviamente	  no	  
se	   escogerá	   a	   cualquier	   “probador”	   sino	   que	   sencillamente	   se	   seleccionará,	   de	   todos	   los	  
posibles	   candidatos,	   al	  más	   idóneo	  para	   ello.	  Nosotros	   hemos	  hecho	  exactamente	   igual,	   no	  
todo	   el	  mundo	   puede	   “conducir”	   nuestro	   programa	   por	   primera	   vez	   y,	   de	   todos	   los	   que	   lo	  
pueden	  conducir,	  sólo	  puede	  elegirse	  a	  uno.	  
	  
Nos	  gustaría	  hacer	  hincapié	  en	  que	   los	  centros	   seleccionados	  en	  un	  principio	  eran	  dos,	  y	   se	  
pretendía	   llevar	  a	   cabo	   la	  experiencia	  en	  ambos	  por	  varias	   razones.	  Una	  es	  que	   los	  equipos	  
escogidos	   eran	   muy	   distintos:	   uno	   era	   maduro	   y	   con	   larga	   experiencia,	   el	   otro	   joven	   e	  
inmaduro	  como	  equipo,	  pero	  aunado	  y	  motivado,	  con	  ganas	  de	  crecer	  y	  experimentar.	  En	  el	  
primero	   estaría	   formando	   parte	   el	   desarrollador	   del	   proyecto	   y	   de	   la	   herramienta.	   En	   el	  
segundo	   no	   habría	   el	   soporte	   insertado	   en	   el	   equipo	   sino	   que	   éste	   sería	   externo.	   La	   otra	  
diferencia	  vendría	  dada	  por	  cuestiones	  de	  población	  (menores	  internos	  en	  el	  CRAE),	  ya	  que	  el	  
primero	   tiene	   unas	   necesidades	   distintas	   al	   segundo.	   Pero	   por	   motivos	   de	   inversión	  
económica	  sólo	  se	  ha	  podido	  llevar	  a	  cabo	  en	  uno	  de	  los	  dos	  centros	  y	  se	  ha	  escogido,	  como	  
en	  el	  caso	  del	  autobús,	  al	  más	   idóneo:	  el	  primero.	  Sus	  condiciones	  favorecen	  mucho	  más	  su	  
implementación	  en	  él.	  
	  
No	   obstante,	   una	   vez	   seleccionado	   y	   escogido	   el	   equipo	   educativo,	   ha	   sido	   necesario	  
convencer	   a	   sus	   responsables	   (equipo	   directivo)	   de	   la	   necesidad	   de	   llevar	   a	   cabo	   la	  
implementación	  en	  su	  centro.	  Hemos	  tenido	  que	  hacerles	  ver	  los	  beneficios	  que	  supondrá	  el	  
éxito	  del	  programa;	  la	  fiabilidad,	  funcionalidad	  y	  potencial	  que	  tiene	  la	  nueva	  herramienta	  y	  la	  
sencillez	  en	  su	  uso.	  También	  ha	  sido	  importante	  que	  vieran	  que	  no	  tenía	  coste	  alguno,	  ni	  para	  
el	  equipo	  educativo,	  ni	  para	  el	  directivo.	  No	  lo	  tenía	  ni	  en	  cuanto	  a	  trabajo	  extraordinario	  ni	  -‐
¿por	  qué	  no	  decirlo?-‐	  a	  nivel	  de	  inversión	  económica.	  Se	  les	  ha	  ofrecido	  no	  solo	  un	  producto,	  
sino	  también	  la	  asistencia	  técnica	  y	  el	  apoyo	  necesario	  para	  el	  buen	  desarrollo	  del	  mismo,	  sin	  
límite	  alguno,	  ni	  de	  tiempo	  ni	  económico.	  
	  
Aún	   superando	   el	   tercer	   paso,	   es	   imprescindible	   que	   la	   decisión	   de	   llevar	   a	   cabo	   la	  
implementación	  no	  penda	  sólo	  del	  equipo	  directivo,	  sino	  que	  sea	  el	  propio	  equipo	  educativo	  
quien	  pida	   ser	   quien	  haga	   la	   prueba.	   Se	   ha	   seguido	   la	   estrategia	   de	  primero	  hablar	   con	   los	  
diferentes	  implicados	  haciendo	  pedagogía	  introductoria	  y	  de	  calado:	  hablando	  y	  refiriéndonos	  
a	  la	  herramienta	  en	  sí,	  a	  su	  capacidad,	  a	  su	  potencialidad,	  a	  su	  facilidad,	  a	  la	  simple	  necesidad,	  
y	  a	   la	  posibilidad	  de	  encontrar	  a	  alguien	  para	  “pilotar”	  dicha	  herramienta.	  Se	  trata	  de	  que	  el	  
equipo	  escogido	  desee	  probarla.	  No	  de	  ser	  escogido	  sino	  escoger	  ser	  el	  escogido.	  Sólo	  así	  nos	  
aseguramos	   gran	   parte	   del	   éxito	   de	   la	   herramienta,	   que	   depende	   en	   gran	   medida	   de	   la	  
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motivación	   y	   ganas	   del	   equipo	   educativo	   en	   el	   que	   se	   implemente.	   Hablamos	   de	   la	  
herramienta	  pero	  no	   la	  mostramos,	   levantando	  así	   expectativas	  e	   interés	   y	  manteniéndolos	  
hasta	  el	  momento	  escogido.	  
	  
El	  quinto	  paso,	  una	  vez	  el	  equipo	  ha	  pedido	  ser	  el	  “probador”,	  es	  prepararlo	  todo	  para	  ello.	  
Nada	  debe	  quedar	  al	  azar	  pues	  lo	  que	  se	  pretende	  es	  delicado	  y	  la	  información	  que	  se	  maneja	  
demasiado	   importante	   para	   “jugar”	   con	   ella.	   Se	   decide	   que	   el	   día	   que	   se	   ponga	   en	  
funcionamiento	   la	   BDD,	   no	   debe	   quedar	   a	   la	   disposición	   de	   los	   usuarios	   ninguna	   de	   las	  
herramientas	  usadas	  hasta	  el	  momento:	  el	   cambio	  debe	   ser	   total.	  Así	  pues,	  deben	   retirarse	  
todas	   las	   herramientas	   usadas	   hasta	   la	   fecha	   por	   dos	   razones.	   La	   primera	   es	   evitar	   la	  
duplicación	   de	   información	   obligando	   a	   acceder	   tanto	   a	   las	   viejas	   herramientas	   como	   a	   la	  
nueva	  para	  encontrar	  toda	   la	   información.	  La	  segunda	  es	  que	   los	  usuarios	  no	  sabrían	  dónde	  
leer	  o	  dónde	   introducir	   la	   información	   lo	   cual	   fomentaría	  que	   la	   comodidad	  de	   lo	   conocido	  
ensombreciera	  la	  nueva	  herramienta	  y	  podría	  hacer	  fracasar	  su	  uso	  puesto	  que,	  obviamente,	  
pide	  un	  pequeño	  esfuerzo	  por	  parte	  de	  todos.	  Así	  pues	  se	  valora	  que	  el	  cambio	  de	  todas	  las	  
herramientas	  por	  la	  del	  CoorD	  EEd	  es	  la	  única	  opción	  posible.	  
Se	  decide	  así	  sobre	  calendario	  el	  día	  en	  que	  se	  debe	  empezar	  con	  el	  uso	  de	  la	  BDD	  realmente.	  
	  
El	   sexto	   paso	   consiste	   en	   desplegar	   la	   primera	   parte	   de	   la	   formación	   a	   cada	   uno	   de	   los	  
usuarios	   e	   integrantes	   del	   equipo	   educativo	   “probador”.	   La	   formación	   la	   dividimos	   en	   dos	  
vertientes:	   la	   del	   sistema	   operativo	   usado	   (Mac	   OSX	   Snow	   Leopard)	   dado	   que	   todos	   los	  
integrantes	  son	  usuarios	  de	  Windows	  a	  distintos	  niveles;	  y	  la	  de	  la	  herramienta	  propiamente	  
dicha	   (el	   CoorD	   EEd)	   que	   se	   efectúa	   en	   la	   FASE	   III	   de	   la	   IMPLEMENTACIÓN.	   Para	   ésta	   se	  
establece	   una	   formación	   individualizada	   para	   cada	   usuario,	   dado	   que	   el	   número	   de	  
integrantes	  del	  equipo	  educativo	  es	  lo	  suficientemente	  bajo	  como	  para	  permitir	  su	  formación	  
individualizada	  lo	  que	  la	  hace	  mucho	  más	  efectiva	  y	  rápida.	  
	  
El	  séptimo	  y	  último	  paso,	  antes	  de	  iniciar	  realmente	  la	   IMPLEMENTACIÓN,	  consiste	  en	  hacer	  
pública	   la	   herramienta	   de	   la	   que	   tanto	   se	   ha	   hablado.	   Se	   opta	   por	   su	   presentación	  
aprovechando	  una	  reunión	  de	  equipo.	  A	  través	  de	  un	  proyector	  se	  puede	  mostrar	  a	  todos	  los	  
integrantes	  todo	  lo	  prometido	  en	  menos	  de	  una	  hora.	  No	  pretende	  ser	  una	  formación,	  sólo	  su	  
presentación.	  
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 FIGURA 22. Acciones a desarrollar  en la FASE II: adopción. 

	  
5.4.-‐	  FASE	  III:	  IMPLEMENTACIÓN	  
	  
Insistimos	  en	  la	  necesidad	  de	  que	  la	  implementación	  de	  esta	  herramienta	  se	  haga	  en	  ausencia	  
total	   de	   las	   herramientas	   usadas	   hasta	   el	  momento	   por	   las	   razones	   citadas	   anteriormente.	  
Hemos	  de	  tener	  en	  cuenta	  que	  esta	  experiencia	  puede	  provocar	  “miedo”,	  estados	  de	  nervios,	  
estrés,	  bloqueos,	  etc.	  además	  de	  los	  problemas	  técnicos	  que	  puede	  acarrear	  la	  misma.	  Es	  por	  
ello	   importante	  el	   seguimiento	  y	  el	  acompañamiento	   intensivo	  en	   los	  primeros	  días.	  Ello	  no	  
significa	   que	   posteriormente	   no	   haya	   apoyo	   pero	   sí	   que	   al	   inicio	   el	   apoyo	   no	   sólo	   será	  
intensivo	  sino	  visible	  y	  palpable.	  Este	  hecho	  se	  prevé	  que	  relaje	  mucho	  a	  los	  usuarios	  y	  haga	  
que	  las	  cosas	  vayan	  mucho	  mejor.	  
	  
En	  principio	  no	  se	  cuenta	  con	  reticencias	  a	  la	  implementación	  de	  la	  nueva	  herramienta,	  pero	  
se	   debe	   estar	   preparado	   para	   la	   aparición	   de	   cualquier	   síntoma	   de	   rechazo	   por	   parte	   de	  
alguno	  de	   los	  participantes	  en	   la	  experiencia.	   En	   caso	  de	  haberlo	  hay	  que	   tratarlo	   con	   toda	  
rapidez	  para	  evitar	  que	  se	  extienda	  al	  resto	  de	  usuarios	  y	  melle	   la	  motivación,	   las	  ganas	  y	   la	  
ilusión	   para	   el	   uso	   del	   CoorD	   EEd.	   Para	   poder	   detectarlo	   a	   tiempo	   se	   debe	   hacer	   especial	  
hincapié	   en	   el	   seguimiento	   particular	   durante	   los	   primeros	   días.	   Debemos	   asegurar	   que	   los	  
“probadores”	   se	   sientan	   cómodos	   y	   tranquilos.	   Deben	   sentirse	   seguros	   pero	   no	   agobiados,	  
deben	  saber	  que	  estamos	  ahí	  para	   lo	  que	  necesiten	  pero	  sin	   llegar	  a	  molestar.	  Deben	  sentir	  
nuestra	  presencia	  pero	  sin	  obstaculizar	  su	  apuesta	  personal.	  Llegado	  el	  caso	  de	  que	  surgieran	  
reticencias	  debemos	  dar	  un	  apoyo	  mucho	  más	  intensivo	  y	  personalizado	  a	  quien	  o	  quienes	  lo	  
encarnen.	   Incluso	   debemos	   cambiar	   de	   estrategia	   y	   aplicar	   la	   pedagogía	   necesaria	   para	  
“achicar”	  el	  foco.	  	  	  
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5.5.-‐	  DISEÑO	  DEL	  SEGUIMIENTO	  
	  
Para	  tal	  cometido,	  precisamos	  de	  la	  ayuda	  de	  diversas	  herramientas	  y	  una	  dedicación	  absoluta	  
y	   prioritaria.	   Es	   en	   este	   punto	   donde	   pueden	   detectarse	   fallos,	   errores,	   necesidades,	  
opiniones,	   peticiones,	   sensaciones,	   maneras	   de	   hacer,	   estados	   de	   ánimo	   y	   todo	   lo	   que	  
podamos	  imaginar	  referente	  al	  uso	  de	  la	  nueva	  herramienta.	  Debemos	  aprovechar	  cualquier	  
suceso	   que	   nos	   aporte	   información.	   Para	   ello	   haremos	   uso	   de	   diversas	   herramientas	  
(representadas	  en	  la	  figura	  23)	  que	  nos	  permitirán	  dar	  respuestas	  a	  los	  posibles	  problemas	  y	  
necesidades	  que	  surjan	  durante	  la	  utilización	  de	  la	  nueva	  herramienta.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

          FIGURA 23.  Herramientas de soporte para el seguimiento. 

	  

Libreta	  de	  soporte	  analógico	  

Son	   varias	   las	   razones	   que	   nos	   llevan	   a	   tener	   a	   disposición	   de	   los	   educadores	   una	   libreta	  
donde	   poder	   anotar	   cualquier	   cosa	   que	   se	   les	   ocurra	   o	   puedan	   necesitar	   según	   las	  
circunstancias	  (el	  ordenador	  podría	  no	  arrancar,	  quedarse	  sin	  batería,	  podría	  desconfigurarse	  
el	   programa	   o	   sencillamente	   podría	   ocurrir	   que	   el	   educador	   estuviera	   desbordado	   y	   no	  
pudiese	   continuar	   con	  el	   ordenador).	   El	   hecho	  de	  disponer	  de	  esta	  herramienta	  auxiliar,	   en	  
ningún	  caso	  herramienta	  de	  coordinación,	  ofrece:	  
	  
	   1.-‐	  Sensación	  de	  seguridad	  por	  parte	  de	  los	  usuarios.	  
	   2.-‐	  Soporte	  donde	  anotar	  las	  informaciones	  que	  no	  puedan	  ser	  introducidas	  en	  la	  BDD.	  
	   3.-‐	  Tranquilidad	  	  a	  los	  usuarios	  del	  programa.	  
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Teamviewer	  

Un	  programa	  de	  escritorio	  remoto	  de	  uso	  libre	  para	  particulares,	  que	  hace	  posible	  el	  control	  
remoto	   por	   red	   de	   un	   ordenador.	   Permite	   ofrecer	   asistencia	   directa	   sin	   necesidad	   de	  
desplazamiento	   por	   parte	   del	   programador,	   evitando	   así	   la	   pérdida	   de	   tiempo	   que	   ello	  
supone,	  además	  de	  la	  inmediatez	  para	  solventar	  cualquier	  incidencia	  o	  percance	  que	  pudiera	  
suceder.	  	  
	  

Pestaña	  de	  aportes	  

La	   BDD	   CoorD	   EEd	   cuenta	   con	   un	   espacio	   en	   el	   que	   los	   usuarios	   pueden	   registrar	   de	   una	  
manera	   cómoda,	   sus	   aportaciones	   de	   mejora,	   comentarios	   o	   sensaciones	   en	   cuanto	   al	  
programa.	  Su	  incorporación	  persigue	  la	  mejora	  de	  la	  BDD	  y	  un	  espacio	  para	  poder	  expresarse	  
tanto	  a	  nivel	  técnico	  como	  emocional.	  Se	  cree	  importante	  que	  la	  implicación	  con	  el	  programa	  
no	  sea	  técnicamente	  fría	  sino	  cálidamente	  aceptada.	  
	  

Teléfono	  24	  horas	  

Una	  de	   las	  herramientas,	   también	   tranquilizadoras,	  es	  el	   teléfono	  24	  horas.	  Permite	  que	   los	  
usuarios	   encuentren	   el	   apoyo	   suficiente,	   al	   dar	   ayuda	   inmediata	   y	   con	   ello	   la	   solución	   a	   la	  
petición	  de	  sus	  usuarios,	  además	  de,	  como	  en	  la	  herramienta	  anterior,	  ofrecer	  tranquilidad	  y	  
seguridad	   permitiendo	   que	   la	   concentración	   se	   dirija	   al	   programa	   y	   no	   a	   los	   posibles	  
problemas	  que	  puedan	  surgir.	  
	  
Dropbox	  

Herramienta	   que	   también	   es	   usada	   en	   la	   BDD	   para	   acceder	   remotamente	   a	   ciertos	  
documentos.	   En	   este	   caso	   es	   usada	   para	   poder	   hospedar	   archivos	   imprescindibles	   para	   la	  
recuperación	   remota	  del	  programa	  creado,	  en	  caso	  de	  malfuncionamiento	  del	  mismo.	  En	  él	  
también	  alojamos	  copias	  de	  seguridad	  encriptadas	  con	  el	  objetivo	  reparador	  o	  localizador	  de	  
posibles	   problemas,	   subiendo	   a	   este	   mismo	   espacio	   el	   archivo	   reparado	   y/o	   modificado	  
pudiendo	  ser	  instalado	  a	  través	  del	  Team	  Viewer	  o	  presencialmente	  a	  posteriori.	  En	  él	  también	  
albergaremos	  las	  últimas	  copias	  de	  seguridad	  encriptadas	  como	  medida	  preventiva	  ante	  una	  
posible	  corrupción	  de	  las	  distintas	  copias	  de	  seguridad	  almacenadas	  en	  los	  espacios	  descritos	  
anteriormente.	  	  

Copias	  de	  respaldo	  

Preservar	   los	   datos	   de	   la	   BDD	   es	   de	   vital	   importancia	   pues	   su	   pérdida	   supondría	   la	  
desaparición	  de	   información	  a	  nivel	  pedagógico	  de	  mucha	   importancia	  para	  el	  desarrollo	  de	  
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los	  menores.	  Este	  soporte	  también	  supone	  una	  medida	  de	  tranquilidad	  para	  el	  usuario,	  pues	  le	  
permite	  trabajar	  sin	  temor	  a	  hacer	  algo	  mal	  y	  provocar	  una	  eliminación	  no	  deseada	  de	  datos.	  	  
	  
Se	  plantea	  realizar	  tres	  tipos	  de	  copias	  de	  seguridad:	  
	  

• Las	  copias	  del	  CoorD	  EEd	  (la	  BDD)	  cada	  cinco	  horas	  durante	  el	  día.	  Se	  realizan	  en	  tres	  
espacios	  distintos:	  de	  manera	  local	  en	  el	  mismo	  ordenador,	  en	  una	  tarjeta	  SD	  de	  8Gb	  y	  
en	   DROPBOX	   para	   una	   mayor	   seguridad.	   Esta	   última	   tiene	   la	   doble	   función	   de	  
posibilitar,	  además,	  la	  reparación	  remota	  de	  la	  BDD.	  

• Las	  copias	  del	  iCal	  y	  la	  AGENDA	  que	  se	  efectúan	  cada	  semana.	  
• Las	  copias	  de	  los	  documentos	  que	  al	  estar	  en	  la	  "nube"	  no	  necesitan	  copia	  de	  respaldo.	  

	  

Impresión	  sobre	  papel	  

Durante	   la	   implementación,	   como	  otro	  elemento	  de	   seguridad,	   es	   importante	   tener	   toda	   la	  
información	   digital	   impresa	   sobre	   papel	  mientras	   dure	   el	   proyecto.	   Es	   una	  medida	  más	   de	  
tranquilidad.	  Lo	  que	  se	  pretende	  es	  que	  cualquier	  persona	  que	  quiera	  acceder	  a	  la	  información	  
pueda	  hacerlo	  como	  siempre	  se	  ha	  hecho:	  sobre	  papel.	  Aunque	  esta	  acción	  pueda	  entrar	  en	  
contradicción	  con	  el	  objetivo	  del	  proyecto	  sólo	  se	  efectúa	  una	  entrega	  mensual	  a	  la	  dirección	  
del	  contenido	  digital	  impreso.	  De	  esta	  manera	  se	  autolimita	  el	  acceso	  a	  la	  información	  sobre	  
papel	  por	  el	  hecho	  de	  tenerla	  que	  pedir	  a	  la	  dirección	  lo	  cual	  potencia	  el	  acceso	  digital.	  Esta	  no	  
deja	   de	   ser	   una	  medida	  más	   tranquilizadora	   y	   de	   seguridad	   puesto	   que	   se	   toman	  muchas	  
molestias	   en	   cuanto	   a	   las	   copias	   de	   seguridad	   digitales.	   Permite,	   como	   hemos	   dicho,	   la	  
concentración	  en	  el	  programa	  en	  sí	  en	  lugar	  de	  al	  miedo	  a	  que	  suceda	  alguna	  cosa.	  
	  

5.6.-‐	  FASE	  IV:	  EVALUACIÓN	   	   	   	  

Son	   varios	   los	   modelos	   evaluativos	   existentes	   que	   pueden	   aplicarse	   al	   campo	   social	   y	  
educativo.	  Nosotros	  vamos	  a	  adoptar	  un	  modelo	  de	  elaboración	  propia	  basado	  en	  el	  de	  	  Vega	  
y	  Ventosa	  (1993)	  expuesto	  en	  el	  apartado	  de	  fundamentación	  en	  su	  punto	  3.4.	  
	  
La	  	  evaluación,	  desde	  una	  perspectiva	  espacial	  puede	  ser	  externa	  al	  objeto	  evaluado	  o	  interna	  
como	   ya	   detallábamos	   en	   el	   apartado	   de	   la	   fundamentación.	   En	   nuestro	   caso,	   debido	   a	   las	  
circunstancias,	   la	  perspectiva	  de	   la	  evaluación	  será	   INTERNA	  puesto	  que	  el	  desarrollador	  del	  
proyecto	   forma	   parte	   del	   equipo	   en	   el	   que	   se	   va	   a	   implementar,	   obligando	   a	   integrar	   la	  
evaluación	  en	  la	  misma	  planificación	  para	  poderla	  desarrollar.	  Es	  por	  ello	  que	  la	  evaluación,	  en	  
este	  proyecto,	  no	  se	  sitúa	  al	  final	  de	  éste	  sino	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  proceso	  de	  la	  intervención	  y	  
en	  distintos	  momentos	  Vega	  y	  Ventosa	  (1993:	  151):	  
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• Antes	   de	   la	   actividad,	   donde	   debe	   darse	   una	   evaluación	   del	   contexto	   que	  
justifica	   y	   fundamenta	   la	   actuación,	   así	   como	   la	   planificación	   diseñada	   en	  
función	  de	  aquél.	  

• Durante	  la	  actividad,	  ha	  de	  existir	  una	  evaluación	  del	  proceso	  o	  desarrollo	  de	  la	  
misma,	  introduciendo	  elementos	  de	  corrección	  y	  mejora	  sobre	  la	  marcha.	  

• Al	  término	  de	  la	  actividad,	  coincidiendo	  con	  su	  sentido	  clásico,	  es	  el	  momento	  
de	  evaluar	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  relación	  a	  los	  objetivos	  pretendidos.	  

• Pasado	   un	   tiempo	   del	   fin	   de	   la	   actividad,	   para	   comprobar	   el	   impacto	   o	   la	  
repercusión	   que	   dicha	   actuación	   ha	   desencadenado	   en	   el	   grupo	   en	   dónde	   se	  
efectuó.	  

	  

5.6.1.-‐	  HERRAMIENTA	  
	  
En	   nuestro	   caso	   la	   evaluación	   situada	   antes	   de	   la	   actividad	   queda	   reflejada	   en	   la	  
contextualización	  del	  presente	  documento.	  Mientras	  que	  en	  este	  apartado	  diseñamos	  la	  que	  
se	  efectúa	  durante	  y	  al	  término	  de	  ésta.	  

Para	   evaluar	   la	   implementación	   del	   proyecto	   y	   los	   resultados	   obtenidos	   utilizaremos	   las	  
siguientes	   herramientas,	   algunas	   de	   ellas	   ya	   descritas	   en	   el	   diseño	   de	   seguimiento	   para	   la	  
recogida	  de	  datos.	  
	  
Ensayo/Prueba	  piloto.	  
Se	   trata	   simplemente	   del	   uso	   de	   la	   herramienta	   creada,	   en	   una	   simulación	   de	   uso,	   por	   el	  
mismo	  creador	  del	  programa	  y	  por	  uno	  de	  los	  integrantes	  del	  equipo	  educativo	  escogido	  para	  
el	   cometido,	   para	   detectar	   y	   subsanar	   los	   primeros	   errores	   o	   malfuncionamientos	   de	   la	  
herramienta.	  
	  
Establecimiento	  de	  controles	  periódicos.	  
Su	  finalidad	  es	  la	  de	  controlar	  todos	  los	  datos	  introducidos	  en	  la	  BDD	  y	  de	  velar	  por	  su	  buen	  
funcionamiento.	   Se	   prevé	   que	   al	   inicio	   de	   la	   implementación	   estos	   controles	   serán	   más	  
seguidos	  y	  a	  medida	  que	  pasen	  los	  días	  se	  irán	  dilatando	  en	  el	  tiempo.	  Con	  estos	  controles	  se	  
consigue	  un	  buen	  funcionamiento	  de	   la	  herramienta,	   la	  subsanación	  de	  posibles	  errores	  y	   la	  
posibilidad	  de	  obtener	   informaciones	  útiles	  para	   la	  mejora	  del	  programa,	  ya	  que	  nos	  puede	  
aportar	  tendencias	  (como	  repetición	  de	  un	  mismo	  error	  por	  parte	  de	  varios	  usuarios)	   lo	  cual	  
nos	   indicaría	  que	  quizás	  deba	  cambiarse	  algo	  para	  que	  esto	  no	  suceda,	  pues	  el	  error	  puede	  
estar	  en	  el	  diseño	  y	  no	  en	  los	  usuarios.	  
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Pestaña	  de	  aportes.	  
Comentada	   y	   explicada	   en	   el	   apartado	   anterior.	   Herramienta	   integrada	   en	   la	   misma	   BDD,	  
además	   de	   aportar	   los	   comentarios	   de	  mejora	   u	   observaciones	   de	   errores,	   también	   recoge	  
estados	   de	   ánimo,	   preocupaciones	   u	   otros,	   ya	   que	   los	   usuarios	   pueden	   escoger	   entre	   los	  
distintos	   estados	   preestablecidos	   como:	   mejora;	   observación,	   problema,	   error,	   pregunta,	  
comentario,	   petición/demanda,	   crítica,	   me	   gustaría	   que…,	   desfogarse	   y	   “perdonad	   pero	  
alguien	  tenía	  que	  decirlo”.	  
	  
Libreta	  de	  soporte	  analógico.	  
Herramienta	  descrita	  en	  el	  apartado	  anterior.	  	  
	  
BDD.	  
Además	  de	  ser	  la	  herramienta	  propiamente	  dicha	  para	  la	  coordinación	  de	  equipos	  educativos,	  
ésta	   también	   nos	   sirve	   para	   proporcionar	   datos	   cuantitativos	   respecto	   a	   los	   registros	  
almacenados	  y	  el	  hardware	  usado	   tanto	  para	   la	   introducción	  de	  datos	  como	  el	  acceso	  a	   los	  
mismos.	  
	  
Observación.	  
Tiene	  como	  finalidad	  recoger,	  y	  anotar	  en	  el	  diario,	  todos	  los	  acontecimientos	  que	  se	  sucedan	  
durante	  la	  implementación	  del	  proyecto.	  	  
	  
Diario.	  
Documento	   en	   el	   que	   se	   anotan	   todos	   los	   acontecimientos	   sucedidos	   durante	   la	  
implementación.	   Pueden	   ser	   peticiones,	   el	   contenido	   de	   conversaciones	   mantenidas	   con	  
todos	   los	  usuarios	  u	  otras	  personas,	   incidentes,	  observaciones,	  etc.	  Toda	   información	  o	  dato	  
susceptible	  de	  ser	  valorado	  y/o	  a	  tener	  en	  cuenta	  para	  su	  valoración.	  
	  
Cuestionario.	  
Formulario	   en	   el	   que	   se	   recogerán	   datos	   relevantes,	   y	   de	   suma	   importancia,	   para	   poder	  
obtener	   resultados	  posteriormente.	  Éste	   se	   realizará	  y	  pasará	  al	   final	  de	   la	   implementación.	  
Ello	  es	  así	  porque	  muchas	  de	  las	  cuestiones	  se	  construirán	  con	  lo	  sabido	  de	  la	  implementación.	  
(ANEXO	  1)	  
	  
	  
	  

5.6.2.-‐	  CRITERIOS	  
	  
Teniendo	  en	   cuenta	   los	   tipos	  de	  evaluación	  que	   	   se	  plantean,	   y	   tal	   y	   como	   indicamos	  en	  el	  
apartado	   3.4,	   consideramos	   que	   según	   la	   función	   que	   cumple	   haremos	   uso	   del	   tipo	   de	  
evaluación	  de	  IMPACTO,	  ya	  que	  lo	  que	  queremos	  es	  comprobar	  y	  valorar	  la	  repercusión	  que	  
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tiene	  la	  herramienta	  creada	  sobre	  un	  equipo	  educativo	  y	  directivo.	  Vega	  y	  Ventosa	  (1993)	  nos	  
advierten	   de	   la	   dificultad	   en	   su	   correcta	   aplicación.	   Aún	   así	   sabemos	   que	   en	   el	   marco	   y	  
contexto	   donde	   se	   desarrolla	   el	   proyecto	   es	   el	   tipo	   de	   evaluación	   que	   se	   precisa.	   Según	   el	  
contenido,	  el	  tipo	  de	  evaluación	  debe	  ser	  el	  de	  la	  planificación	  (en	  el	  que	  se	  evaluará	  el	  diseño	  
de	  la	  herramienta	  antes	  de	  su	  ejecución),	  el	  del	  proceso	  (dónde	  se	  valora	  el	  seguimiento	  de	  la	  
implementación)	   y	   el	   del	   producto	   (que	   valora	   el	   grado	   de	   cumplimiento	   de	   los	   objetivos	  
previstos).	  

Para	   ello	   determinaremos	   una	   serie	   de	   indicadores	   (cuantitativos	   o	   cualitativos	   según	   el	  
contenido	  y	  momento	  de	  la	  medida),	  distribuidos	  en	  tres	  tablas	  según	  el	  objeto	  (herramienta,	  
uso	  de	  la	  herramienta	  y	  procesos	  de	  la	  coordinación)	  que	  permitan	  recoger	  cierta	  información	  
precisa	  y	  ordenada,	  de	  aspectos	  diversos	  de	  la	  implementación	  .	  	  

Cada	  indicador,	  existente	  en	  cada	  tabla,	  se	  	  relaciona	  con	  el/los	  objetivo/s	  específico/s	  de	  los	  
que	   propicia	   información	   y	   con	   las	   herramientas	   que	   nos	   facilitaran	   los	   datos	   para	  
cumplimentar	  los	  indicadores.	  	  

La	  primera	  de	  ellas	  contiene	  los	  indicadores	  que	  hacen	  referencia	  al	  objeto	  herramienta.	  

	  

INSTRUMENTO	  
REFERENTE	  

OBJETIVOS	  
INDICADORES	   DESCRIPCIÓN	  

BDD	  
A01	  

Número	  de	  registros	  
almacenados	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  INFANTS	  y	  DIARI	  
MONTARDO	  

b	  

BDD	  
A02	  

Actividades	  realizadas	  y	  
anotadas	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  ACTIVITATS	  MTD	  

b	  

BDD	  
A03	   Llamadas	  anotadas	   Registros	  almacenados	  en	  la	  

BIBLIOTECA	  TRUCADES	  
b	  

BDD	  

A04	  

Número	  de	  controles	  de	  
medicaciones	  
suministradas	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  SEGUIMENT	  
MALALTIA/MEDICACIÓ	  y	  
CONTROL	  MEDICACIONS	  

b	  

BDD	  
A05	  

Número	  de	  salidas	  
anotadas	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  SORTIDES	  

b	  

BDD	  
A06	  

Número	  de	  visitas	  
anotadas	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  VISITES	  

b	  

BDD	  
A07	  

Número	  de	  eventos	  
anotados	  en	  el	  iCal	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  iCal	  

b	  

BDD	  
A08	  

Número	  de	  actas	  
elaboradas	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  ACTES	  

b	  

BDD	  
A09	  

Número	  de	  informes	  
realizados	  

Total	  de	  informes	  realizados,	  desde	  
el	  programa	  imprimidos	  o	  no	  

b	  

BDD	  
A10	  

Páginas	  totales	  
imprimidas.	  

Número	  total	  de	  páginas	  
imprimidas	  con	  datos	  contenidos	  en	  
la	  BDD	  

b	  

BDD	  
A11	  

Número	  de	  contactos	  
introducidos.	  

Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  AGENDA	  

b	  
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BDD	  
A12	  

Anotaciones	  de	  mejora	   Registros	  almacenados	  en	  la	  
BIBLIOTECA	  ANOTACIONS	  
MILLORA	  

b	  

BDD	  

A13	  

Documentos	  digitalizados	   Número	  total	  de	  documentos	  
digitalizados	  y	  almacenados	  en	  la	  
BDD,	  independientemente	  del	  
volumen	  de	  páginas	  contenidos	  en	  
éstos.	  

b	  

BDD	  

A14	  

Número	  de	  copias	  de	  
seguridad	  efectuadas	  

Cantidad	  de	  copias	  de	  respaldo	  que	  
se	  han	  realizado	  durante	  la	  
implementación,	  con	  todos	  los	  
datos	  contenidos.	  

b	  

Diario	  

A15	  

Conveniencia	  de	  la	  
implementación	  	  

Momento	  y/u	  oportunidad	  para	  la	  
introducción	  del	  proyecto	  en	  el	  
contexto	  y	  el	  emplazamiento	  
escogido	  para	  su	  implementación.	  

b	  
	  

BDD	  

A16	  

Relaciones	  entre	  tablas	   Cuantificación	  del	  número	  de	  
relaciones	  existentes	  entre	  las	  
tablas	  que	  contiene	  la	  herramienta.	  
Indicándonos	  así	  la	  capacidad	  del	  
programa	  para	  entrelazar	  datos.	  

a,	  b	  

cuestionario	  
A17	  

Diseño	  gráfico	  de	  la	  
herramienta	  

Valoración	  de	  la	  herramienta	  en	  
cuanto	  a	  composición	  visual,	  
grafismo	  y	  estilo.	  

a	  

Ensayo/Prueba	  
piloto,	  
Cuestionario,	  
observación	  

A18	  

Funcionalidad	  de	  la	  
herramienta	  

Cumplimiento	  de	  las	  
especificaciones	  establecidas	  
inicialmente	  (en	  el	  diseño	  de	  la	  
herramienta)	  

a,	  b,	  c	  

Pestaña	  de	  
aportaciones,	  
observación	  y	  
diario	  

A19	  

Propuestas	  de	  mejora	   Sugerencias	  que	  realizan	  los	  
usuarios	  de	  la	  herramienta	  para	  su	  
perfeccionamiento,	  tanto	  a	  nivel	  
gráfico	  como	  de	  contenido.	  

a,	  c	  

Ensayo/Prueba	  
piloto,	  
Cuestionario,	  
observación	  

A20	  

Velocidad	  de	  acceso	  a	  la	  
información	  

Rapidez	  con	  que	  se	  puede	  acceder	  a	  
los	  datos	  contenidos	  en	  la	  BDD.	  	  

c,	  f	  

diario,	  
cuestionario.	  

A21	  

Valoración	  global	   Opinión	  recogida	  a	  los	  integrantes	  
del	  equipo,	  de	  dirección	  y	  personas	  
ajenas	  al	  equipo	  de	  coordinación	  
que	  han	  visto	  y/o	  utilizado	  el	  
programa.	  

d,	  e	  

         TABLA 16.  Relación indicadores respecto el objeto de la herramienta. 

 

Se	  enumeran	  a	  continuación	  los	  que	  hacen	  referencia	  en	  cuanto	  al	  uso	  de	  la	  herramienta	  

INSTRUMENTO	  
REFERENTE	  

OBJETIVOS	  
INDICADORES	   DESCRIPCIÓN	  

diario,	  observación	  
B01	  

Temor	  a	  su	  utilización	   Miedos	  e	  inseguridad	  que	  pueden	  
mostrar	  los	  usuarios	  en	  el	  uso	  de	  la	  
herramienta.	  	  

b,	  d,	  e	  

Observación,	  diario	  

B02	  

Curiosidad	  suscitada	   Atracción	  que	  despierta	  el	  uso	  de	  la	  
herramienta	  en	  los	  distintos	  
usuarios.	  Ello	  nos	  permite	  intuir	  si	  
la	  herramienta	  suscitará	  interés	  y	  el	  
deseo	  de	  usarla.	  

b,	  d,	  e	  

Pestaña	  de	  
aportaciones,	  
cuestionario,	  
diario,	  observación	  

B03	  

Disponibilidad	  de	  los	  
usuarios	  

Predisposición	  que	  muestran	  los	  
usuarios	  a	  la	  hora	  de	  usar	  la	  
herramienta.	  	  

b,	  d,	  e	  
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Observación,	  
pestaña	  de	  
aportaciones,	  
diario	   B04	  

Interés	  manifestado	   Disposición	  y	  predilección	  
mostrados	  a	  usar	  la	  herramienta	  de	  
forma	  permanente.	  La	  diferencia	  
entre	  la	  curiosidad	  y	  el	  interés	  es	  
que	  la	  primera	  puede	  desaparecer	  
después	  de	  conocer	  el	  programa,	  
aunque	  ésta	  primera	  es	  necesaria	  
para	  pasar	  al	  interés.	  

b,	  d,	  e	  

cuestionario	  y	  
observación	   B05	  

Aceptación	  de	  la	  
herramienta	  

Determina	  si	  los	  distintos	  usuarios	  
de	  la	  herramienta	  la	  adoptan	  como	  
instrumento	  básico	  de	  coordinación	  

b,	  d,	  e	  

Observación,	  

B06	  

Aceptación	  por	  parte	  de	  
sustitutos	  

Adopción	  de	  la	  herramienta	  por	  
parte	  de	  los	  sustitutos,	  (empleados	  
que	  sustituyen	  a	  los	  usuarios	  
habituales	  de	  la	  herramienta	  en	  
caso	  de	  baja,	  ausencias,	  días	  
personales	  o	  bien	  vacaciones).	  Son	  
usuarios	  puntuales	  que	  no	  tienen,	  
en	  la	  mayoría	  de	  casos,	  la	  
oportunidad	  de	  profundizar	  en	  el	  
uso	  de	  la	  herramienta.	  

b	  

Observación,	  
diario,	  	   B07	  

Rechazo	  de	  la	  
herramienta	  

Negación	  al	  uso	  de	  la	  herramienta,	  
ya	  sea	  al	  inicio	  de	  la	  
implementación,	  durante	  o	  al	  final	  
de	  ésta.	  

b,	  d,	  e	  

Observación,	  diario	  

B08	  

Resistencia	  al	  uso	   Oposición	  a	  la	  utilización	  de	  la	  
herramienta	  que	  pueden	  mostrar	  
algunos	  usuarios,	  sobretodo	  al	  
inicio	  de	  la	  implementación.	  

b,	  d,	  e	  
	  

Cuestionario,	  
observación	  

B09	  

Apropiación	  del	  
programa	  por	  parte	  de	  
los	  usuarios.	  

Nos	  permite	  saber	  hasta	  que	  punto,	  
los	  usuarios	  hacen	  suya	  la	  
herramienta.	  Es	  decir	  si	  se	  sienten	  
parte	  creadora	  y	  partícipe	  en	  su	  
elaboración	  

d,	  e	  

Establecimiento	  de	  
controles	  
periódicos,	  
observación	  

B10	  

Madurez	  tecnológica	  del	  
equipo	  

Evolución	  que	  muestra	  el	  equipo	  en	  
el	  uso	  técnico	  de	  la	  herramienta	  a	  lo	  
largo	  de	  la	  experiencia.	  

d	  
	  

Observación,	  
cuestionario,	  	   B11	   Usabilidad	  general	   Facilidad	  con	  la	  que	  los	  usuarios	  

utilizan	  la	  herramienta.	  
a	  

Cuestionario,	  
observación	   B12	  

Usabilidad	  en	  la	  
introducción	  de	  datos	  
	  

Facilidad	  para	  la	  incorporación	  de	  
informaciones	  y	  datos	  en	  la	  BDD.	  

a,	  b	  

Pestaña	  de	  
aportaciones,	  
cuestionario,	  
diario,	  observación	  

B13	  

Satisfacción	  en	  el	  uso	  de	  
la	  herramienta	  

Agrado	  que	  genera	  el	  uso	  de	  la	  
herramienta,	  alterando	  así	  
positivamente	  o	  negativamente	  el	  
estado	  de	  los	  usuarios	  en	  relación	  a	  
esta.	  

c,	  d,	  e,	  f	  

Observación	  
B14	  

Conflictividad	  generada	   Mal	  estar	  o	  problemas	  que	  el	  uso	  de	  
la	  herramienta	  puede	  generar	  entre	  
los	  distintos	  usuarios.	  

d,	  e	  

cuestionario,	  
observación,	  diario	  

B15	  

Sensación	  de	  seguridad	   Impresión	  y	  sentimiento	  de	  
capacidad	  de	  resolución	  por	  parte	  
de	  los	  usuarios	  de	  los	  posibles	  
contratiempos	  que	  puedan	  suceder	  
en	  el	  uso	  de	  la	  herramienta.	  

d,	  e	  

Establecimiento	  de	  
controles	  
periódicos,	  
Observación	  

B16	  

Utilización	  de	  
herramientas	  
tradicionales	  

Uso	  puntual	  de	  las	  herramientas	  
que	  han	  sido	  eliminadas	  al	  
introducir	  la	  BDD.	  
	  
	  

d,	  e,	  f	  
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observación,	  diario	  

B17	  

Optimización	  temporal	  
en	  la	  introducción	  de	  
datos	  	  

Tiempo	  requerido,	  por	  parte	  de	  los	  
usuarios,	  para	  la	  inclusión	  de	  datos	  
en	  la	  BDD	  en	  comparación	  con	  los	  
tiempos	  requeridos	  con	  las	  
herramientas	  tradicionales.	  

d,	  e,	  f	  
	  

Pestaña	  de	  
aportaciones,	  
observación	   B18	  

Incidencias	  acaecidas	   Acontecimientos	  negativos	  que	  
puedan	  surgir	  con	  el	  uso	  de	  la	  
herramienta.	  Pueden	  ser	  sucesos	  de	  
tipo	  técnico,	  de	  desconocimiento	  o	  
de	  bloqueo	  por	  parte	  del	  usuario.	  

a,	  b,	  f	  

Establecimiento	  de	  
controles	  
periódicos,	  
Observación,	  diario	  	  

B19	  

Estrés	  generado	  	   Tensión,	  agobio,	  angustia,	  …	  que	  
pueda	  producir	  el	  uso	  de	  la	  
herramienta	  tanto	  a	  nivel	  individual	  
como	  grupal.	  

d,	  e,	  f	  

Observación,	  diario	  

B20	  

Colaboración	  entre	  
usuarios.	  

Formación	  y	  apoyo	  que	  se	  da	  entre	  
usuarios	  en	  la	  utilización	  de	  la	  
herramienta,	  sobretodo	  a	  los	  
sustitutos,	  a	  medida	  que	  controlan	  y	  
se	  sienten	  más	  seguros	  con	  el	  uso	  
del	  programa.	  

a,	  b,	  d,	  e	  

Observación,	  
cuestionario,	  
conversación	   B21	  

Uso	  por	  parte	  del	  equipo	  
directivo	  

Utilización	  por	  parte	  de	  los	  
miembros	  de	  dirección.	  Estos	  no	  
necesitan	  del	  mismo	  nivel	  que	  los	  
usuarios	  del	  equipo	  educativo,	  pero	  
requiere	  de	  un	  mínimo	  aceptable.	  

b,	  e,	  f	  

         TABLA 17. Relación indicadores respecto el objeto de la herramienta. 

 

Y	  como	  tercera	  tabla,	  se	  enumeran	  los	  indicadores	  de	  evaluación	  que	  guardan	  relación	  con	  el	  
objeto	  de	  procesos	  de	  la	  coordinación.	  

	  

INSTRUMENTO	  
REFERENTE	  

OBJETIVOS	  
INDICADORES	   DESCRIPCIÓN	  

Observación,	  diario	   C01	   Conflictividad	  generada	  
en	  el	  equipo	  

Mal	  estar,	  incomodidad,	  etc,	  
producido	  en	  el	  equipo	  a	  
consecuencia	  de	  la	  transformación	  
de	  algunos	  procesos	  de	  
coordinación.	  

d,	  e,	  f	  

Observación,	  diario	  	  
cuestionario	  

C02	   Percepción	  de	  mejora.	   Sensación	  de	  transformación	  y	  
cambio,	  en	  los	  procesos	  de	  
coordinación.	  	  

d,	  e,	  f	  

Conversación,	  
diario	  

C03	   Rigor	  en	  el	  tratamiento	  
de	  la	  información	  

Precisión	  en	  la	  gestión	  y	  uso	  de	  los	  
datos	  e	  información	  introducidos	  en	  
la	  BDD.	  	  

f	  

diario	   C04	   Aceptación	  del	  
monitoreo	  que	  permite	  el	  
programa	  

Admisión	  por	  parte	  de	  los	  usuarios	  
del	  programa	  al	  control	  de	  algunos	  
datos	  que	  puede	  efectuar	  la	  
herramienta.	  Éste	  controla,	  entre	  
otras	  cosas	  el	  horario	  hecho	  de	  más	  
por	  los	  usuarios,	  así	  como	  las	  
actividades	  realizadas	  por	  estos	  e	  
incluso	  la	  realización	  de	  llamadas.	  
Ello	  supone	  un	  registro	  de	  la	  
actualidad	  de	  los	  educadores	  que	  
antes	  no	  existía	  y	  ello	  requiere	  de	  la	  
tolerancia	  y	  consentimiento	  de	  sus	  
usuarios.	  

d,	  e,	  f	  
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Informes	  
generados,	  
cuestionario	  

C05	   Uso	  de	  los	  datos	  
incorporados	  

Aprovechamiento	  de	  los	  
datos/informaciones	  
almacenados/as	  en	  la	  BDD,	  por	  
parte	  de	  los	  usuarios.	  

d,	  e,	  f	  
	  

Cuestionario,	  
diario	  

C06	   Generación	  de	  informes	  	   Creación	  de	  informes	  con	  datos	  
relacionados	  de	  las	  informaciones	  
contenidas	  en	  la	  herramienta,	  para	  
su	  posterior	  estudio,	  análisis	  y	  
valoración.	  

a,	  c,	  f	  

Observación,	  
cuestionario,	  diario	  

C07	   Comunicación	  entre	  el	  
equipo	  educativo	  y	  
dirección	  

Divulgación	  y	  traspaso	  de	  la	  
información	  contenida	  en	  la	  BDD	  
entre	  estos	  usuarios.	  	  

e,	  f	  

Observación	   C08	   Impacto	  en	  la	  
coordinación	  

Repercusión	  y	  cambios	  en	  los	  
procesos	  de	  coordinación	  que	  
provoca	  el	  uso	  de	  la	  herramienta.	  

d,	  e,	  f	  

         TABLA 18. Relación indicadores respecto el objeto de la herramienta. 
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6.-‐	  RESULTADOS	  DE	  LA	  INTERVENCIÓN	  	  

Tal	   y	   como	   se	   ha	   descrito	   en	   el	   apartado	   de	   diseño,	   presentamos	   los	   resultados	   de	   la	  
intervención	   en	   cuatro	   apartados.	   	   El	   primero	   describe	   el	   desarrollo	   cronológico	   de	   los	  
acontecimientos	  sucedidos	  desde	  la	  idea	  del	  proyecto	  hasta	  el	  fin	  de	  la	  implementación.	  	  Éste	  
forma	  parte	  del	  proceso	  de	   la	   intervención	  y	  es	  por	  ello	  que	  creemos	  necesario	   introducirlo	  
como	   parte	   previa	   a	   los	   resultados.	   En	   el	   segundo	   y	   tercero	   se	   detallan	   los	   resultados	  
obtenidos	   en	   cuanto	   a	   la	   herramienta	   y	   el	   uso	   de	   esta	   respectivamente.	   Y	   finalmente	   se	  
describen	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  cuanto	  a	  los	  procesos	  de	  la	  coordinación.	  

	  

6.1.-‐	  DESARROLLO	  CRONOLÓGICO	  

Para	   desarrollarlo	   lo	   dividimos	   en	   dos	   partes:	   la	   primera	   detalla	   desde	   la	   idea	   del	   proyecto	  
hasta	  el	  inicio	  de	  la	  implementación	  y	  	  la	  segunda	  va	  desde	  el	  final	  de	  la	  primera	  hasta	  el	  fin	  de	  
la	  implementación	  del	  proyecto.	  En	  el	  caso	  de	  la	  primera	  parte	  incluimos	  una	  línea	  cronológica	  
en	  formato	  de	  video.	  

De	  buen	  principio,	  en	  octubre	  de	  2010,	  se	  contactó	  con	  informáticos	  para	  la	  realización	  de	  la	  
BDD,	  dada	  la	  complejidad	  y	   la	  poca	  formación	  por	  nuestra	  parte	  para	   la	  realización	  de	  dicha	  
BDD	  con	  el	  programa	  FileMaker.	  Este	  programa	  fue	  sondeado	  y	  perfilado	  como	  SGBD	  para	  la	  
realización	  de	  nuestra	  BDD	  por	  sus	  características	  y	  posibilidad	  de	  modificación	  por	  parte	  de	  
usuarios	   avanzados.	   	   En	   los	   primeros	   contactos	   y	   después	   de	   dos	   reuniones	   se	   acordó	   una	  
temporalidad	  de	  dos	  meses	  para	  la	  entrega	  del	  trabajo	  pedido.	  	  

Pasados	   los	  primeros	  quince	  días,	   los	   informáticos	   se	  ponen	  en	   contacto	   con	  nosotros	  para	  
comunicarnos	   que	   no	   realizarán	   el	   programa	   con	   Filemaker	   por	   problemas	   técnicos	   y	   de	  
programación	   y	   justifican	   este	   cambio	   por	   su	   poca	   experiencia	   con	   dicho	   SGBD.	   Aseguran	  
poder	   hacer	   una	   muy	   buena	   base	   de	   datos	   programando	   con	   SQL,	   pidiendo	   también	   un	  
retraso	  en	  la	  entrega	  de	  quince	  días	  (hasta	  el	  15	  de	  enero).	  	  

Una	  vez	  aceptado	  el	  encargo	  y	  aceptado	  el	  cambio	  de	  SGBD	  se	  concretaron	  dos	  reuniones	  más	  
para	  aclarar	  dudas	  de	  los	  informáticos	  y	  asegurarse	  que	  la	  BDD	  seguía	  su	  buen	  camino.	  

Una	   vez	   vence	   el	   plazo	   acordado	   los	   informáticos	   piden	   otra	   prórroga	   de	   quince	   días	  más,	  
puesto	  que	  no	  han	  podido	  cumplir	  con	  el	  encargo	  a	  tiempo.	  Esto	  alarga	  la	  temporalidad	  a	  tres	  
meses.	  Una	  vez	  cumplido	  el	  plazo,	  de	  nuevo,	  no	  hay	  todavía	  un	  programa	  visible	  (todo	  está	  en	  
lenguaje	  SQL)	  y	  piden	  quince	  días	  más.	  
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El	  14	  de	   febrero	  enseñan	  parte	  del	  programa	  no	  acabado	  y,	  por	   lo	   tanto,	   sin	   funcionalidad.	  
Demuestran	   que	   hay	   algo	   hecho	   y,	   según	   ellos,	   que	   queda	   poco	   para	   que	   sea	   totalmente	  
funcional.	  Nos	  aseguran	  que	  lo	  tendrán	  finalizado	  para	  el	  21	  de	  febrero.	  	  

Llegados	   a	   la	   fecha,	   el	   programa	   parece	   más	   trabajado,	   es	   más	   visual,	   pero	   sigue	   sin	   ser	  
funcional.	   Esta	   vez	   prometen	   tenerlo	   para	   el	   28	   de	   febrero.	   De	   nuevo	   vence	   el	   plazo,	   y	  
empiezan	   las	  dudas	  sobre	  su	  capacidad,	   si	  no	   técnica,	   si	  de	  seriedad	  y	  compromiso,	  dada	   la	  
importancia	   del	   encargo.	   Se	   les	   alarga	   el	   plazo	   de	   entrega	   hasta	   el	   7	   de	  marzo	   del	   año	   en	  
curso.	  

Llegada	  la	  fecha	  nada	  parece	  haber	  cambiado	  y	  los	  nervios	  ya	  son	  palpables.	  Tiene	  lugar	  una	  
reunión,	   con	   carácter	   de	   urgencia	   con	   el	   tutor	   de	   este	   proyecto	   para	   valorar	   un	   posible	  
replanteamiento	   del	   proyecto	   -‐en	   el	   peor	   de	   los	   casos-‐	   o	   bien	   para	   buscar	   diferentes	  
alternativas	   al	   plan	   seguido	   hasta	   el	   momento.	   El	   tutor,	   que	   ha	   seguido	   todos	   los	  
acontecimientos	   a	   tiempo	   real,	   duda	   también	   de	   la	   capacidad	   de	   los	   informáticos	   que	   han	  
asumido	  el	  encargo.	  Éstos	  a	  la	  vez	  prometen	  tenerlo	  para	  el	  14	  de	  marzo	  y	  dar	  detalles	  el	  día	  8	  
del	  mismo	  mes	  lo	  cual	  no	  llega	  a	  producirse.	  

Nuevamente,	  en	  reunión	  con	  el	  tutor	  del	  proyecto,	  se	  valora	  la	  situación	  a	  la	  que	  se	  ha	  llegado	  
y	   se	   acuerda,	   incluso,	   un	   posible	   replanteamiento	   del	   proyecto	   de	   Máster	   o	   una	  
reestructuración	   del	   mismo.	   No	   obstante,	   antes	   de	   tomar	   una	   decisión	   tan	   categórica,	   se	  
deciden	  probar	  otras	  dos	  alternativas.	  	  

	  

• La	  primera	  es	  contactar	  con	  la	  sede	  de	  Filemaker	  en	  Barcelona	  para	  comprobar	  si	  allí	  
pueden	   llevar	   a	   cabo	   el	   encargo.	   Aunque	   la	   respuesta	   es	   afirmativa	   el	   coste	   –entre	  
2.500	  y	  3.500	  €-‐	  y	  el	  tiempo	  de	  espera,	  nos	  hacen	  desistir	  de	  esta	  opción.	  	  

• La	  segunda	  alternativa	  es	  la	  que	  nosotros	  llamaremos	  “myself”,	  descartada	  al	  inicio	  del	  
proyecto	  dada	  la	  complejidad	  y	  dificultad	  de	  sus	  dos	  posibles	  opciones.	  La	  primera	  de	  
ellas	  es	  “Journler	  2.5”,	  un	  programa	  que	  soporta	  la	  entrada	  de	  datos	  ya	  sean	  de	  texto	  o	  
multimedia	   simplemente	   arrastrando	   y	   permite	   una	   organización	   y	   búsquedas	  
avanzadas	  con	  posterioridad,	  aunque	  no	  es	  una	  herramienta	  de	  base	  de	  datos.	  Es	  una	  
herramienta	   que	   nos	   permitiría	   llevar	   una	   libreta	   de	   coordinación	   decente,	   pero	   en	  
este	   caso	   sólo	   nos	   integraría	   una	   herramienta	   teniendo	   que	   reformular	   el	   proyecto	  
dado	  que	  éste	   lo	  que	  pretendía	  y	  pretende	  es	  unificar	  todas	   las	  herramientas	  en	  una	  
sola.	  Pero	  además	  esta	  herramienta	  presenta	  un	  problema	  y	  es	  que	  su	  interface	  sólo	  se	  
encuentra	   en	   ingles	   y	   aunque	   no	   es	   complejo	   su	   uso,	   también	   limita	   el	   objetivo	   de	  
sencillez	   reduciendo	   su	   uso	   a	   personas	   con	   un	   conocimiento	   básico,	   de	   nivel	  
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informático,	  del	   inglés.	  La	  segunda	  opción	  es	  un	  programa	  que	  en	  un	  principio	  no	  se	  
tuvo	   en	   cuenta	  dado	   su	  bajo	   coste	   (39€	   la	   licencia	   simple)	   y	   por	   ser	   probado	   con	   la	  
versión	  para	  iPhone,	  no	  permitiendo	  ver	  así	  su	  capacidad	  real.	  Se	  había	  descartado	  por	  
las	  dudas	  de	  su	  potencialidad	  y	  posibilidades.	  Pero	  al	  usar	  su	  versión	  Trial	  de	  la	  versión	  
4	  aparecida	  en	  marzo	  de	  2011,	  el	  programa	  presenta	  potencialidades	  no	  imaginadas	  y	  
subestimadas	  en	  un	  principio	  por	  cuestiones,	  aceptémoslo,	  elitistas.	  	  

	  

Tras	   trasnochar	   un	   par	   de	   días,	   el	   programa	   Bento	   pasa	   de	   ser	   un	   pequeño	   programa	   no	  
tenido	   en	   cuenta,	   a	   ser	   la	   verdadera	   la	   solución	   y	   es	   así	   como	   esta	   alternativa	   que	   hemos	  
llamado	   “myself”	   resulta	   ser	   la	   escogida.	   Sin	   duda	   resulta	   mejor	   y	   más	   económico	   que	  	  
contratar	  otros	  programadores,	  y	  lo	  más	  interesante	  es	  que	  si	  se	  consigue	  programar	  con	  éste,	  
y	   al	   ser	   uno	  mismo	   el	   programador,	   se	   abren	   las	   puertas	   a	   un	   potencial	   y	   posibilidades	   de	  
expansión	  muy	  por	  encima	  de	  lo	  previsto	  inicialmente.	  	  

En	   sólo	   dos	   noches	   se	   consigue	   una	   pequeña	   base	   de	   datos	   ficticia	   funcional	   y	   con	  
posibilidades	  reales	  de	  implementación.	  	  

Llegados	   al	   14	   de	   marzo,	   nos	   ponemos	   en	   contacto	   con	   el	   informático	   después	   de	   varios	  
intentos.	  Nos	  comunica	  que	  va	  a	  demorarse	  en	   la	  entrega	  del	  mismo	  quince	  días	  más.	  Se	   le	  
comunica	  que	  el	  plazo	  se	  ha	  alargado	  de	  manera	  excesiva	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  a	  partir	  de	  este	  
momento	   se	   prescinde	   de	   sus	   servicios.	   Damos	   por	   concluida	   la	   relación	   establecida	   en	  
octubre	  de	  2010	  con	  un	  retraso	  real	  de	  casi	  cuatro	  meses	  y	  sin	  fecha	  de	  entrega	  creíble	  por	  
nuestra	  parte.	  

Entre	  el	  14	  al	  17	  de	  marzo	  se	  programa	  con	  Bento.	  	  

El	  17	  ya	  se	  puede	  tener	  la	  primera	  versión	  de	  lo	  que	  será	  el	  programa	  y	  se	  presenta	  al	  tutor.	  
Éste	   lo	   da	   por	   aceptable.	   Las	   horas	   empleadas	   para	   la	   primera	   versión	   han	   sido	   sesenta,	  
aproximadamente.	  	  

Del	  17	  al	  24	  se	  introducen	  los	  datos	  en	  la	  base	  y	  se	  testea	  su	  funcionamiento	  simulando	  con	  
datos	  reales,	  modificando	  y	  solucionando	  distintos	  problemas	  y	  errores	  en	  el	  programa.	  	  

El	   24	   de	  marzo	   se	   presenta	   la	   que	   será	   la	   nueva	   herramienta	   para	   el	   equipo	   escogido.	   Se	  
decide	  empezar	   la	   implementación	  el	   lunes	  28	  de	  marzo.	  Durante	   todo	  el	   fin	  de	   semana	   se	  
continua	   el	   testeo.	   (Horas	   para	   la	   programación	   y	   testeo	   incluido:	   ciento	   quince	  
aproximadamente).	  
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En	  el	  video	  incrustado	  que	  sigue,	  podemos	  seguir	  los	  acontecimientos	  descritos	  de	  manera	  más	  breve	  y	  
gráfica.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

FIGURA 24. Línea cronológica en formato de video, desde la idea del proyecto hasta el inicio de la implementación. 
Video alojado en: http://www.youtube.com/watch?v=SZcSXZH90EE 

 

Vista	  la	  cronología	  de	  desplegamiento	  temporal	  desde	  la	  idea	  del	  proyecto	  hasta	  el	  inicio	  de	  la	  
implementación	  pasamos	  a	  detallar	  desde	  este	  punto	  hasta	  el	  fin	  de	  la	  misma.	  
	  
El	  28	  de	  marzo	  se	  retiran	  todas	  las	  herramientas	  usadas	  hasta	  el	  momento	  y	  se	  implementa	  la	  
nueva	   herramienta	   a	   las	   8	   de	   la	   mañana.	   Se	   ofrece	   un	   apoyo	   de	   veinticuatro	   horas	   a	   los	  
educadores	   y	   acompañamiento	   en	   los	   primeros	   pasos	   para	   todos	   y	   cada	   uno	   de	   los	  
integrantes	   del	   equipo.	   En	   este	   primer	   paso,	   se	   ofrece	   formación	   individualizada	   y	  
personalizada	   a	   cada	   uno	   de	   los	   usuarios	   participantes.	   Ésta	   dura	   entre	   una	   semana	   (cinco	  
días)	   y	   dos	   semanas	   (diez	   días)	   dependiendo	   del	   usuario.	   (Total	   de	   horas	   dedicadas	   a	   la	  
formación:	  veintiséis).	  
	  
El	   4	   de	   abril	   se	   valora	   una	   primera	   apreciación.	   Existe	   una	   buena	   aceptación	   y	   se	   hacen	  	  
comentarios	   positivos	   y	   halagadores	   sobre	   el	   sistema	   creado.	   La	   participación	   y	   apoyo	   por	  
parte	  de	  todo	  el	  equipo	  es,	  sin	  excepción,	  total.	  
	  
El	  7	  de	  abril	   los	  educadores	  ya	  no	  precisan	  de	  apoyo	  técnico	  exhaustivo	   (ya	  no	  es	  necesario	  
acompañar	  en	  cada	  cambio	  de	  turno).	  Saben	  introducir	  y	  buscar	  datos	  con	  mínimas	  garantías.	  
Aprenden	   rápido	   y	   intuitivamente.	   Se	   apoyan	   unos	   a	   otros	   traspasando	   los	   conocimientos	  
adquiridos	  en	  referencia	  a	  la	  herramienta.	  
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El	  3	  de	  mayo	  piden,	  vía	  teléfono,	  ayuda	  remota	  por	  borrado	  accidental	  del	  día	  30	  de	  marzo.	  
Uno	  de	  los	  usuarios	   involuntariamente	  borra	  el	  registro	  “3	  de	  mayo”.	  Se	  soluciona	  en	  veinte	  
minutos,	  debido	  a	   la	  conexión	  de	   internet	   lenta	  existente	  en	  el	   centro,	   sino	  éste	  se	  hubiese	  
podido	  solucionar	  en	  cinco	  o	  diez	  minutos.	  
	  
El	  11	  de	  mayo	  se	  oficializa	  el	  día	  que	  se	  dará	  por	  concluida	  la	  implementación:	  el	  	  jueves	  24	  de	  
junio.	  Los	  comentarios	  y	  reacciones	  son	  halagadores	  y	  esperanzadores	  para	  la	  herramienta.	  La	  
impresión	  global	  es	  la	  de	  poder	  seguir	  con	  el	  uso	  de	  la	  herramienta.	  
	  
El	   23	  de	   junio	   la	  dirección	  del	   centro	  pide	  una	  prórroga	  en	   la	  utilización	  de	   la	  herramienta,	  
pues	  se	  está	  adquiriendo	  un	  ordenador	  Apple	  para	  la	  utilización	  de	  ésta.	  Piden	  hasta	  finales	  de	  
mes	  y	  se	  acepta,	  aunque	  en	  realidad	  la	  adquisición	  del	  ordenador	  que	  ya	  será	  propiedad	  del	  
centro	   se	  dilata	  hasta	  mediados	  de	   julio.	   Se	  mantiene	   contacto	   con	   la	  Directora	  General	  de	  
Atención	  a	  la	  Infancia	  y	  Adolescencia	  pues	  se	  solicita	  una	  partida	  económica	  extraordinaria,	  al	  
menos	   para	   poder	   continuar	   en	   el	   piso	   en	   el	   que	   se	   ha	   ejecutado	   la	   experiencia.	   Se	   quiere	  
poder	   trasladar	   al	   resto	  de	   centro.	  Desde	   la	  DGAIA	   (Secció	   Territorial	   d’Infancia	   a	   Lleida)	   se	  
interesan	  por	  su	  posible	  extensión	  a	  otros	  centros.	  Se	  pide	  que	  la	  experiencia	  se	  presente	  en	  
las	   Jornadas	   de	   “Posem	   en	   Joc	   l’Educador”	   en	   Lleida,	   y	   se	   plantea	   de	   qué	   manera	   puede	  
extenderse	   a	   otras	   comarcas.	   De	   momento,	   las	   buenas	   intenciones	   se	   traducen	   con	   la	  
continuidad	   de	   esta	   herramienta	   en	   el	   piso	   en	   el	   que	   se	   ha	   implementado,	   y	   en	   la	  
presentación	  de	  la	  experiencia	  en	  las	  jornadas	  de	  la	  provincia	  de	  Lleida.	  	  	  
	  
Creemos	  importante	  destacar	  que	  no	  ha	  habido	  incidentes	  graves	  (a	  excepción	  de	  lo	  ocurrido	  
el	  día	  3	  de	  mayo,	  que	  lo	  consideramos	  como	  incidente	  menor	  y	  solucionable).	  El	  teléfono	  del	  
que	   disponen	   los	   educadores,	   durante	   la	   implementación	   sólo	   se	   ha	   usado	   una	   vez	   y	   en	   la	  
libreta	   de	   soporte	   analógico	   no	   se	   ha	   escrito	   nada.	   Pensamos	   que	   es	   imprescindible	  
remarcarlo.	  
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6.2.-‐	  EN	  CUANTO	  A	  LA	  HERRAMIENTA	  

Durante	   los	   casi	   cuatro	  meses	  de	   implementación,	   la	  BDD	  diseñada	  ha	   sufrido	   cambios.	   Los	  
cambios	   afectan	   tanto	   a	   la	   estructura	   de	   ésta	   como	   a	   la	   estética	   de	   la	   interface	   y	   vienen	  
derivados	  del	  uso,	  de	   las	  aportaciones	  de	  los	  usuarios	  y	  de	  los	  errores	  detectados.	  Todo	  ello	  
sirve	  para	  mejorar	  y	  alcanzar	  el	  programa	  deseado	  y	  para,	  finalmente,	  buscar	  la	  mejora	  en	  la	  
eficiencia	  de	  la	  coordinación.	  

Para	   ello	   nos	   valemos	   del	   modelo	   de	   evaluación	   que	   hemos	   diseñado	   y	   detallado	   en	   el	  
apartado	  5.	  	  

Todos	   los	  datos	  cuantitativos,	  que	  de	  ahora	  en	  adelante	   indicaremos	   (desde	  el	  A01	  al	  A14),	  
son	  consultados	  directamente	  desde	  la	  BDD.	  

(A01)	  Número	  de	  registros	  almacenados.	  

Debemos	   tener	   en	   cuenta	  que	   cada	   registro	   cuenta	   con	   la	   cantidad	  de	   campos	  asignados	   a	  
éste.	  Así	  tenemos	  que	  el	  número	  total	  de	  registros	  es	  de	  9	  para	  la	  BIBLIOTECA	  de	  INFANTS	  y	  
de	  149	  (uno	  por	  día)	  para	   la	  de	  CoorD	  EEd.	  Lo	  que	  nos	  indica,	  en	  el	  primer	  caso,	  que	  se	  han	  
registrado	  nueve	  menores	  con	  todos	  sus	  datos	  (el	  piso	  tiene	  ocho	  menores,	  pero	  durante	   la	  
implementación	   se	   ha	   dado	   de	   baja	   un	   menor	   y	   en	   su	   lugar	   ha	   ingresado	   otro)	   y	   se	   han	  
almacenado	   149	   días	   de	   informaciones	   en	   el	   diario	   (28	   introducidos	   para	   el	   testeo	   del	  
programa	  y	  el	  resto	  durante	  el	  periodo	  de	  la	  implementación:	  en	  total	  cerca	  de	  cinco	  meses	  de	  
información	  introducida).	  Éste	  indicador	  nos	  informa	  de	  algo	  tan	  simple	  como	  si	  se	  ha	  utilizado	  
la	   herramienta	   cada	   día	   pudiéndose	   afirmar	   que	   está	   ha	   logrado	   ser	   usada,	   sin	   ninguna	  
excepción	  hasta	  el	  día	  que	  ha	  concluido	  la	  implementación.	  

(A02)	  Actividades	  realizadas	  y	  anotadas.	  

El	  número	  total	  de	  registros	  es	  de	  43.	  Ello	  significa	  que	  durante	  123	  días	  se	  han	  realizado	  43	  
actividades	  distintas,	  una	  media	  de	  una	  actividad	  por	  cada	  tres/cuatro	  días	  (o	  lo	  que	  sería	  lo	  
mismo,	  actividades	  centradas	  en	  el	  fin	  de	  semana,	  entre	  2	  y	  3	  para	  cada	  uno).	  	  

(A03)	  Llamadas	  anotadas.	  

131	   registros.	   Este	   dato	   contiene	   el	   total	   de	   llamadas	   entradas	   o	   realizadas.	   Antes	   de	   la	  
utilización	  de	  esta	  herramienta	  el	  control	  de	   las	   llamadas	  se	   limitaba	  a	   la	  memoria	  colectiva	  
y/o	   individual	   de	   los	   usuarios	   y,	   en	   el	   caso	   de	   que	   alguna	   se	   considerara	   importante,	   se	  
anotaba	  en	  la	  libreta	  de	  coordinación.	  Este	  dato	  nos	  permite	  ver	  la	  importancia	  del	  control	  de	  
llamadas	   donde	   se	   puede	   consultar	   además	   de	   la	   fecha	   y	   hora,	   los	   interlocutores	   de	   dicha	  
llamada	  y	  el	  contenido	  de	  la	  misma.	  	  
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(A04)	  número	  de	  controles	  de	  medicaciones	  suministradas.	  

311	   +	   198	   =	   509	   registros.	   Los	   primeros	   311	   representan	   el	   control	   de	   medicaciones	  
habituales,	  es	  decir	  los	  datos	  contenidos	  en	  la	  BIBLIOTECA	  de	  CONTROL	  DE	  MEDICACIONS	  y	  los	  
198	  registros	  son	  los	  contenidos	  en	  la	  BIBLIOTECA	  de	  SEGUIMENT	  MÈDIC.	  	  

(A05)	  Número	  de	  salidas	  anotadas.	  

206	  registros.	  Debemos	  tener	  en	  cuenta	  que	  en	  la	  BIBLIOTECA	  donde	  se	  anotan	  las	  salidas	  se	  
anotan	  2	  registros	  por	  cada	  una	  de	  ellas	  (un	  registro	  para	  la	  salida	  y	  otro	  para	  el	  regreso	  del	  
menor	  lo	  cual	  permite	  un	  control	  mucho	  más	  exhaustivo).	  	  

(A06)	  Número	  de	  visitas	  anotadas.	  

15	   registros.	  Existe	  un	  registro	  por	  visita.	  Se	  han	  anotado	  todas	   la	  visitas	   realizadas	  durante	  
éste	  periodo	  de	  cuatro	  meses	  de	  implementación.	  

(A07)	  Número	  de	  eventos	  anotados	  en	  el	  iCal.	  

1.291	   registros.	   Comparado	   con	   los	   registros	   tomados	  en	  una	  agenda	  papel,	   en	  un	  período	  
parecido,	   lo	  quintuplica.	  Ello	  es	  debido	  a	  que	  ahora,	   los	  usuarios	  anotan	  casi	   todo	   lo	  que	  se	  
debe	  realizar	  día	  a	  día.	  No	  es	  que	  se	  registre	  más	  sino	  que	  se	  anota	  lo	  que	  hay.	  Esto	  permite	  
un	   control	  mucho	  más	  ajustado	  de	   todo	   lo	   referente	   a	   los	   eventos	  dando	  menos	   cosas	  por	  
sabidas.	  Una	  vez	  más,	  este	  dato	  nos	  indica	  el	  uso	  de	  la	  herramienta	  siendo	  éste	  superior	  a	  la	  
herramienta	  que	  emulaba,	  en	  su	  momento,	  a	  esta	  BIBLIOTECA.	  	  

(A08)	  Número	  de	  actas	  elaboradas.	  

15	  registros.	  Como	  ya	  se	  ha	  comentado,	  en	  el	  centro	  se	  realizan	  reuniones	  semanales,	  por	  ello	  
sólo	  existe	  un	  registro	  por	  semana.	  Éste	   indicador	   también	  nos	  proporciona	   información	  del	  
uso	   de	   la	   herramienta	   hasta	   el	   final	   de	   la	   implementación.	   De	   no	   ser	   así	   no	   se	   hubiesen	  
efectuado	  los	  15	  registros	  ya	  que	  se	  hubiese	  vuelto	  a	  anotar	  la	  información	  en	  la	  herramienta	  
usada	  hasta	  el	  momento	  de	  la	  introducción	  del	  CoorD	  EEd.	  

(A09)	  Número	  de	  informes	  realizados.	  

En	  este	  caso	  se	  han	  realizado	  un	  total	  de	  66	  informes	  distintos.	  Éste	  indicador	  nos	  da	  una	  idea	  
de	  la	  funcionalidad	  y	  uso	  de	  la	  herramienta.	  Este	  número	  no	  quiere	  decir	  que	  el	  programa	  no	  
pueda	  generar	  más	   informes,	  ya	  que	  puede,	  simplemente	  nos	  dice	   los	  que	  se	  han	  precisado	  
hasta	  la	  fecha.	  
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(A10)	  Páginas	  totales	  imprimidas.	  

528	  páginas.	  Tal	  y	  como	  ya	  se	  ha	  explicado,	  uno	  de	  los	  compromisos	  era	  el	  de	  imprimir	  sobre	  
papel	  todos	  las	  datos	  e	  informaciones	  mientras	  durase	  la	  implementación.	  Ello	  significa	  que	  el	  
ahorro	   anual	   sería	   de	   1.584	   folios	   en	   un	   solo	   piso	   de	  menores	   (	   (528/4)	   x	   12	   ).	   Si	   ahora	   lo	  
extrapolamos	  al	   centro	  significaría	  en	  una	  aproximación	  un	  ahorro	  de	  6.336	   folios	   y	   la	   tinta	  
que	  los	  imprime	  (	  (1.584	  x	  2)	  x	  2	  ).	  La	  primera	  multiplicación	  supone	  los	  dos	  pisos	  con	  iguales	  
similitudes	   y	   la	   siguiente	   la	   “Llar	   Bressol”	   que	   cuenta	   con	   un	   volumen	  de	   entrada	   de	   datos	  
similar	  a	  dos	  pisos.	  Aquí	  podemos	  apreciar	  la	  dificultad	  que	  puede	  representar	  buscar	  un	  solo	  
dato	   en	   1.584	   folios.	   Nuestra	   herramienta	   puede	   hacerlo	   en	   tan	   solo	   unas	   fracciones	   de	  
segundo.	  

(A11)	  Número	  de	  contactos	  introducidos.	  

78	  registros.	  Se	  han	  introducido	  todos	  los	  contactos	  de	  personas	  (familiares,	  amigos,	  escuelas,	  
EAIA,	  etc.)	  que	  se	  precisan	  para	  su	  uso.	  

(A12)	  Anotaciones	  de	  mejora.	  

41	  registros.	  Mirar	  (A19)	  de	  éste	  mismo	  apartado.	  

(A13)	  Documentos	  digitalizados.	  

61	   documentos.	   Debemos	   saber	   que	   cada	   documento	   puede	   tener	   diversas	   páginas,	  
dependiendo	   del	   contenido	   del	  mismo.	   Éstos	   van	   aumentando	   con	   el	   tiempo.	   Siempre	   hay	  
nuevos	  documentos	  en	  formato	  papel	  que	  se	  deben	  introducir	  en	  la	  BDD:	  notas	  académicas,	  
informes	  médicos…	  

(A14)	  Número	  de	  copias	  de	  seguridad	  efectuadas.	  

113	  copias	  de	  seguridad	  que	  ocupan	  un	  total	  de	  1’61	  Gb.	  Prácticamente	  una	  copia	  por	  día.	  	  

	  

Completamos	  los	  resultados	  correspondientes	  a	  los	  indicadores	  cuantitativos	  dando	  a	  conocer	  
el	  dato	  total	  de	  registros	  almacenados	  hasta	  el	  momento	  de	  finalizar	  la	  implementación:	  2.291	  
registros	  en	  un	  periodo	  de	  cuatro	  meses,	  almacenados	  en	  13,4	  Mb.	  
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(A15)	  Conveniencia	  de	  la	  implementación.	  

Aún	   pactada	   y	   admitida	   la	   implementación	   del	   proyecto	   en	   el	   CRAE	   escogido,	   ha	   sido	  
necesario	  escoger	  y	  determinar	  el	  mejor	  momento	  de	  introducción	  de	  la	  herramienta.	  	  Como	  
se	   indica	   en	   el	   diseño	  de	   la	   implementación	   (punto	   5.4),	   se	   realiza	   en	   ausencia	   total	   de	   las	  
herramientas	  usadas	  hasta	  el	  momento.	  Ello	  nos	  obliga	  a	  buscar	  el	  mejor	  momento	  y	  contexto	  
independientemente	  de	  lo	  previsto	  en	  un	  primer	  momento.	  No	  hace	  falta	  decir	  que	  de	  haber	  
cumplido	   con	   los	   plazos	   establecidos	   éste	   se	   hubiese	   implementado	   a	   finales	   de	   enero	   o	  
principios	  de	  febrero	  a	  lo	  sumo	  según	  estaba	  previsto	  en	  un	  inicio.	  Una	  vez	  acabada,	  testeada	  
y	  puesta	  a	  prueba	  la	  herramienta	  se	  mantienen	  distintas	  reuniones	  con	  el	  equipo	  directivo	  y	  se	  
tantea	   la	   proclividad	   de	   los	   miembros	   del	   equipo	   educativo	   al	   día	   indicado	   para	   la	  
introducción.	  Todo	  ello	  se	  anota	  en	  el	  diario	  del	  proyecto.	  Se	  decide	  presentar	  la	  herramienta	  
en	   una	   reunión	   (jueves	   24	   de	   marzo)	   y	   empezar	   su	   utilización	   (en	   sustitución	   total	   de	   las	  
herramientas	  usadas	  hasta	  el	  momento)	  el	  lunes	  siguiente.	  Se	  valora	  como	  momento	  idóneo	  y	  
así	  se	  manifiesta	  con	  el	  deseo	  y	  las	  ganas	  del	  equipo	  de	  iniciar	  el	  cambio.	  	  

(A16)	  Relaciones	  entre	  tablas.	  

El	   nivel	   de	   relaciones	  de	   tablas	   además	  de	   indicarnos	  esto	  mismo,	  nos	   indica	   el	   número	  de	  
tablas	  existentes	  en	   la	  BDD	  creada.	  Si	   comparamos	  estas	   relaciones	  desde	  el	  principio	  de	   la	  
implementación	  con	  las	  relaciones	  existentes	  hasta	  el	  final	  de	  la	  misma,	  podremos	  evaluar	  la	  
mejora	   y	   optimización	   de	   la	   herramienta	   a	   lo	   largo	   de	   la	   ejecución	   del	   proyecto.	   Para	   ello	  
debemos	  indicar	  el	  número	  de	  tablas	  nuevas	  creadas	  y	  las	  nuevas	  relaciones	  entre	  ellas	  lo	  que	  
nos	   permite	   la	   posibilidad	   de	   generar	   nuevos,	   y	   más	   elaborados	   informes.	   Las	   tablas	   y	   los	  
campos	  introducidos	  durante	  la	  implementación	  los	  mostramos	  en	  la	  siguiente	  (FIGURA	  25)	  	  y	  
los	  marcamos	  en	  verde	  para	  su	  fácil	  identificación.	  
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Fecha de creación
Fecha de modificación
Nom
_1er_COGNOM
_2on_COGNOM
ALIES
NIF
NASS
CATSALUT
Data naixement
Telf infant
EDAD.
Caducitat NIF
ADREÇA
POBLACIÓ
CP
PROVÍNCIA
DATA INGRÉS
ANYS INGRESSAT
EAIA_EQUIP TÈCNIC
EAIA de recolzament
TÈCNIC REFERENT
TÈCNIC REFERENT recolzament
ALIES.
NOM PARE
COGNOMS PARE
NOM MARE
COGNOMS MARE
NOM PARELLA PARE
NOM PARELLA MARE
TELF. PARE_
TELEF. MARE
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 1
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 2
MAIL MENOR _Etiqueta_
MAIL MENOR _Valor_
MAIL MARE _Etiqueta_
MAIL MARE _Valor_
MAIL PARE _Etiqueta_
MAIL PARE _Valor_
ESCOLA
NOM TUTOR_A
NOM DIRECTOR_A
CURS
OBSERVACIONS ESCOLA _Etiqueta_
OBSERVACIONS ESCOLA _Usuario_
OBSERVACIONS ESCOLA _Servicio_
MAIL ESCOLA _Etiqueta_
MAIL ESCOLA _Valor_
CURS ESCOLAR
GRUP CLASSE
OBSERVACIONS_ DIES DE TUTOR…
INTERNET _Etiqueta_
INTERNET _Valor_
CIP _CATSALUT_.
NASS.
NOM DOCTOR_A
NOM INFERMERA_ER
CAP
ANTECEDENTS MÈDICS
CSMIJ _ CDIAP
TUTOR_A
ADREÇA MARE.
ADREÇA PARE.
COGNOMS MARE.
COGNOMS PARE.
DISMINUCIÓ
% DISMINUCIÓ
FREQ EN DIES
DATA TRAMITACIÓ DIS.
DATA RENOVACIÓ DIS.
NACIONALITAT
DEFICIÈNCIA FÍSICA
DEFICIÈNCIA SENSORIAL
DEFICIÈNCIA COGNITIVA
DESCRIPCIÓ DEF. FÍSICA
DEF. PSÍQUICA DESC.
DESCRIPCIÓ DEF. SENSORIAL
DESCRIPCIÓ DEF. COG.
DOCTOR_A CSMIJ
PSICOTERAPEUTA
ADREÇA PSICOTERAPEUTA
PROCEDÈNCIA
COSES IMPORTANTS
EAIA.
EAIA de recolzament.
TÈCNIC REFERENT.
TÈCNIC REFERENT recolzament.
TELF EAIA
TELF. MÒBIL. EAIA
ADREÇA EAIA
NOTES EAIA
PARES SEPARATS
OBSERVACIONS PERMISOS
OBSERVACIONS PSICOLÒGIC
EAIA_EQUIP TÈCNIC.
SEXE
LLISTA ALTRES PARENTESCS
LLISTAT AMICS
ÍNDEX DELS DOCUMENTS
LLISTAT IMPORTANT A SABER
SEGUIMENT ESCOLAR
CIP _CATSALUT_ _Etiqueta_
CIP _CATSALUT_ _Valor_
ADREÇA MARE _Ciudad_
ADREÇA MARE _Etiqueta_
ADREÇA MARE _Provincia_
ADREÇA MARE _C.P._
ADREÇA MARE _País_
ADREÇA MARE _Calle_
ADREÇA PARE _Ciudad_
ADREÇA PARE _Etiqueta_
ADREÇA PARE _Provincia_
ADREÇA PARE _C.P._
ADREÇA PARE _País_
ADREÇA PARE _Calle_
TELF. PARELLA MARE _Etiqueta_
TELF. PARELLA MARE _Valor_
TELF. PARE _Etiqueta_
TELF. PARE _Valor_
TELF. MARE _Etiqueta_
TELF. MARE _Valor_
TELF.PARELLA PARE _Etiqueta_
TELF.PARELLA PARE _Valor_
ADREÇA ESCOLA _Ciudad_
ADREÇA ESCOLA _Etiqueta_
ADREÇA ESCOLA _Provincia_
ADREÇA ESCOLA _C.P._
ADREÇA ESCOLA _País_
ADREÇA ESCOLA _Calle_
TELF. ESCOLA _Etiqueta_
TELF. ESCOLA _Valor_
WEB ESCOLA _Etiqueta_
WEB ESCOLA _Valor_
MAIL TUTOR _Etiqueta_
MAIL TUTOR _Valor_
MAIL DIRECTOR _Etiqueta_
MAIL DIRECTOR _Valor_
NOM MARE.
NOM PARE.
PARES SEPARATS ?
SEGUIMENT MÈDIC
SEGUIMENT PSICOLÒGIC
ESCOLA.
CURS.
GRUP CLASE
TUTOR.
TUTOR_A CLASSE.
NOM DOCTOR_A.
NOM INFERMERA_ER.
CSMIJ _ CDIAP.
FREQÜÈNCIA en dies.
Dr_a CSMIJ _ CDIAP
PSICOTERAPEUTA.
DISMUNUCIÓ
%
DATA REN. DISM.
MAIL TUTOR INFANT _Etiqueta_
MAIL TUTOR INFANT _Valor_
ALTRES GERMANS:
ALTRES GERMANS:.
ESTALVIS JUAN.
ESTALVIS JANIRA
DESPESES TOTAL JUAN

INFANTS CoorD EEd seguiment.

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
HORA
Tª en ºC
EDUCADOR
MEDICACIÓ
DOSI
OBSERVACIONS
INFANT
ALTRES MEDICACIONS.
DATA.
DOSI.
EDUCADOR.
HORA.
INFANT.
Tª en ºC.

SEGUIMENT MALALTIA_MEDICACIÓ

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
EDUCADOR
HORA
NOM INFANT
OBSERVACIONS MEDICACIÓ INFANT
NOM INFANT:
HORA.
EDUCADOR.
DATA:

CONTROL MEDICACIONS HABITUALS

Fecha de creación
Fecha de modificación
OLGA
ARES
JESUS
ARGI
ANTÒNIA
ASSUN
ROSER
DAVID
FERRAN
VICTOR
PILAR
RAMON SAUMELL
ACTA
ACTA INFANT 5
ACTA INFANT 4
ACTA INFANT 2
ACTA INFANT 7
ACTA INFANT 8
ACTA INFANT 1
ACTA INFANT 6
ACTA INFANT 3
ALTRES ASSISTENTS
INFANT 1
INFANT 2
INFANT 3
INFANT 4
INFANT 5
INFANT 6
INFANT 7
INFANT 8
DATA REUNIÓ
DURADA REUNIÓ:
PER LA REUNIÓ DEL:
ALTRES ASSISTENTS 2
ALTRES ASSISTENTS 3
OBSERVACIONS ACTA:
OLGA N
HORA INICI:
DATA DE LA REUNIÓ:
HORA FINAL:
EDUCADOR SUBSTITUT 1
EDUCADOR SUBSTITUT 2
EDUCADOR SUBSTITUT 3
HORA INICI:.
HORA FINAL:.
S'HA PARLAT DE:
SECRETARI:
Qui ha escrit l'acta:
TEMES A TRACTAR

ACTES MONTARDO CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUC. VISITA
V. CONTROLADA
NOM INFANT visita
DATA VISITA
HORA INICI
TEMPS DE VISITA
DURADA DE LA VISITA
VISITA CONTROLADA?
HORA FINAL
iPad
Mac
NOM INFANT 2
PERSONA_es_ QUE GAUDEIXEN DE L…
DATA VISITA.
EDUCADOR VISITA.
HORA INICI.
HORA FINAL.
NOM INFANT.
NO ACUDEIX
PERSONA_ES QUE GAUDEIX_EN DE L…
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

VISITES

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT
DATA
HORA
EDUCADOR
QUI EL_LA RECULL_RETORNA
iPad
Mac
SORTIDA
RETORN
DATA.
HORA.
NO ACUDEIX
NOM INFANT.
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

SORTIDES

Fecha de creación
Fecha de modificación
_Título
Ubicación
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Todo el día
Nota
URL
Calendario
Se repite
FET
PENDENT
ANUL�LAT
POSPOSAT
Data POSPOSAT
EDUCADOR

Eventos de iCal

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT trucades
DATA TRUCADES
HORA DE LA TRUCADA
TRUCADA A o DE:
DATA TRUCADA.
HORA TRUCADA.
QUI TRUCA?
OBSERVACIONS
EDUCADOR
NOM INFANT.

TRUCADES

Fecha de creación
Fecha de modificación

TUTORIALS

Fecha de creación
Fecha de modificación

DOCUMENTS MTD CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Prefijo
Sufijo
Alias
Nombre de soltera
Cumpleaños
Es empresa
Empresa
Departamento
Cargo
Nota
Pronunciación del nombre
Pronunciación del segundo nombre
Pronunciación del apellido
Dirección particular _Ciudad_
Dirección particular _Etiqueta_
Dirección particular _Provincia_
Dirección particular _C.P._
Dirección particular _País_
Dirección particular _Calle_
Dirección del trabajo _Ciudad_
Dirección del trabajo _Etiqueta_
Dirección del trabajo _Provincia_
Dirección del trabajo _C.P._
Dirección del trabajo _País_
Dirección del trabajo _Calle_
Otra dirección _Ciudad_
Otra dirección _Etiqueta_
Otra dirección _Provincia_
Otra dirección _C.P._
Otra dirección _País_
Otra dirección _Calle_
Teléfono particular _Etiqueta_
Teléfono particular _Valor_
Teléfono del trabajo _Etiqueta_
Teléfono del trabajo _Valor_
Móvil _Etiqueta_
Móvil _Valor_
Email particular _Etiqueta_
Email particular _Valor_
Email del trabajo _Etiqueta_
Email del trabajo _Valor_
Otro email _Etiqueta_
Otro email _Valor_
Página web _Etiqueta_
Página web _Valor_
Cuenta particular de IM _Etiqueta_
Cuenta particular de IM _Usuario_
Cuenta particular de IM _Servicio_
Cuenta IM del trabajo _Etiqueta_
Cuenta IM del trabajo _Usuario_
Cuenta IM del trabajo _Servicio_

Agenda

Fecha de creación
Fecha de modificación
ALTRES PERSONES DEL RAM
BIBLIOTECA
NOTES
Fecha
PESTANYA
EDUCADOR
DIRECCIÓ
MILLORA
PROBLEMA
ERROR
OBSERVACIÓ
CRÍTICA
PREGUNTA
COMENTARI
PETICIÓ_DEMANDA
M'AGRADARIA QUE...
DESFOGAR_SE
PERDONEU...PERÒ ALGÚ HO HAVIA DE …
APORTACIÓ SOLUCIONADA
SOLUCIONAT PARCIALMENT
NO SOLUCIONABLE
M'HO PENSARÉ...ejem
iPad
Mac

ANOTACIONS MILLORA CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
SALDO MTD _CAIXA VERMELLA_
SALDO ACTUAL MTD
INGRESSAT TOTAL:
DESPESES TOTALS:
IN. TOTAL C_S:
DES. TOTALS C_S:
SALDO C_S
DES. TOTAL RAUL
IN. TOTAL RAUL
SALDO RAUL
SALDO RAUL.
SALDO C_S.
DES. TOTAL JUAN
IN. TOTAL JUAN
SALDO JUAN
SALDO JUAN.
DES. TOTAL CARME
IN. TOTAL CARME
SALDO CARME
SALDO CARME.
IN. TOTAL SUOADY
SALDO SUOADY
SALDO SUOADY.
DES. TOTAL SUAODY
DES. TOTAL ULISES
IN. TOTAL ULISES
SALDO ULISES
SALDO ULISES.
DES. TOTAL ALEX
IN. TOTAL ALEX
SALDO ALEX
SALDO ALEX.
DES. TOTAL ROSA
DES. TOTAL ALEX 1
IN. TOTAL ROSA
SALDO ROSA
SALDO ROSA.
DES. TOTAL JANIRA
IN. TOTAL JANIRA
SALDO JANIRA
SALDO JANIRA.
TOTAL DINERS  AL PIS
COMPTES MTD
COMPTES CAP DE SETMANA
COMPTES RAUL
COMPTES JUAN
COMPTES CARME
COMPTES SUAODY
COMPTES ULISES
COMPTES ALEX
COMPTES ROSA
COMPTES JANIRA
CAIXA RAUL
TOTAL RAUL
CAIXA JUAN
TOTAL JUAN
TOTAL CARME
CAIXA CARME
TOTAL SUOADY
CAIXA SUOADY
TOTAL ULISES
CAIXA ULISES
TOTAL ALEX
CAIXA ALEX
CAIXA ROSA
TOTAL ROSA
TOTAL JANIRA
CAIXA JANIRA
CAIXA MTD
TOTAL MONTARDO
TOTAL DINERS MTD CAIXA_PIS

COMPTES MTD

Fecha de creación
Fecha de modificación
RAUL
JUAN
CARME
SUOADY
ULISES
ALEX
ROSA
JANIRA

ALÇADA_PES_TALLES

Fecha de creación
Fecha de modificación

@ e_mails @

Fecha de creación
Fecha de modificación
DOTACIÓ JANIRA
GASTAT JANIRA
DISPONIBLE JANIRA
ROBA JANIRA
ROBA RAUL
DOTACIÓ RAUL
GASTAT RAUL
ROBA JUAN
GASTAT JUAN
DOTACIÓ JUAN
ROBA CARME
ROBA SUOADY
ROBA ULISES
ROBA ALEX
ROBA ROSA
DOTACIÓ ROSA
DOTACIÓ ALEX
DOTACIÓ ULISES
DOTACIÓ SUOADY
DOTACIÓ CARME
GASTAT ROSA
GASTAT ALEX
GASTAT ULISES
GASTAT SUOADY
GASTAT CARME
DISPONIBLE ROSA
DISPONIBLE ALEX
DISPONIBLE ULISES
DISPONIBLE SUOADY
DISPONIBLE CARME
DISPONIBLE JUAN
DISPONIBLE RAUL

ROBA MONTARDO

Fecha de creación
Fecha de modificación
H. ACUM. OLGA
H. RECUP. OLGA
H. REST. OLGA
H. ACUM. ARES
H. RECUP. ARES
H. REST. ARES
H. REST. JESUS
H. ACUM. JESUS
H. RECUP. JESUS
H. REST. ARGI
H. ACUM. ARGI
H. RECUP. ARGI
SUPLENT 1:
SUPLENT 2:
H. ACUM. ANTÒNIA
H. RECUP. ANTÒNIA
H. REST. ANTÒNIA
H. ACUM. ASSUN
H. RECUP. ASSUN
H. REST. ASSUN
H. ACUM. ROSER
H. RECUP. ROSER
H. REST. ROSER
H. ACUM. SUPLENT 1
H. RECUP. SUPLENT 1
H. REST. SUPLENT 1
H. ACUM. SUPLENT 2
H. RECUP. SUPLENT 2
H. REST. SUPLENT 2
_.
_..
CONTROL HORARI JESUS
CONTROL HORARI ARES
CONTROL HORARI ARGI
CONTROL HORARI OLGA
CONTROL HORARI ANTÒNIA
CONTROL HORARI ASSUN
CONTROL HORARI ROSER
CONTROL HORARI SUPLENT 1
CONTROL HORARI SUPLENT 2

CONTROL HORARI EDUC.

Fecha de creación
Fecha de modificación
Tema proposat
Subtema
Notes
Fecha
DATA SUPERVISIÓ

SUPERVISIÓ_ PROPOSTES

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA INICI
DATA FINAL
HORA INICI
HORA FINAL
EDUCADOR 2
EDUCADOR 1
EDUCADOR 3
INFANT 1
INFANT 2
INFANT 4
INFANT 8
INFANT 3
INFANT 5
INFANT 6
INFANT 7
LLOC ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
INFANTS PARTICIPANTS:
EDUCADORS
HORA INICI.
HORA FINAL.
DATA INICI.
DATA FINAL.
Campo 1

ACTIVITATS MTD

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUCADOR 1M
MATÍ
Data
Hora
A tenir en compte matí
MIGDIA
TARDA
NIT
Dia de la setmana
EDUCADOR 2M
EDUCADOR 3M
Escrit per 1M:
Escrit per 2M:
Escrit per 3M:
A tenir en compte migdia
A tenir en compte tarda
A tenir en compte nit
EDUCADOR 1mg
EDUCADOR 1T
EDUCADOR NIT
EDUCADOR 2mg
EDUCADOR 2T
EDUCADOR 3mg
EDUCADOR 3T
Escrit per 1mg:
Escrit per 2mg:
Escrit per 3mg:
Escrit per 1T
Escrit per 2T
Escrit per 3T:
RAUL MATÍ
JUAN MIGDIA
JUAN TARDA
JUAN MATÍ
RAUL MIGDIA
CARME MATÍ
RAUL TARDA
_____INFANT 4 MATÍ_____
____INFANT 4 MIGDIA____
ULISES MATÍ
ALEX MATÍ
_____INFANT 4 TARDA_____
ROSA MATÍ
CARME MIGDIA
CARME TARDA
JANIRA MATÍ
ALEX MIGDIA
ALEX TARDA
ULISES MIGDIA
ULISES TARDA
ROSA MIGDIA
ROSA TARDA
JANIRA MIGDIA
JANIRA TARDA
ALEX PUNTS MATÍ
ALEX PUNTS MIGDIA
ALEX PUNTS TARDA
ULISES PUNTS MATÍ
ULISES PUNTS MIGDIA
ULISES PUNTS TARDA
JANIRA PUNTS MATÍ
JANIRA PUNTS MIGDIA
JANIRA PUNTS TARDA
ROSA PUNTS MATÍ
ROSA PUNTS MIGDIA
ROSA PUNTS TARDA
INFANT 4 PUNTS MATÍ
INFANT 4 PUNTS MIGDIA
INFANT 4 PUNTS TARDA
CARME PUNTS MATÍ
CARME PUNTS MIGDIA
CARME PUNTS TARDA
RAUL PUNTS MATÍ
RAUL PUNTS MIGDIA
RAUL PUNTS TARDA
JUAN PUNTS MATÍ
JUAN PUNTS MIGDIA
JUAN PUNTS TARDA
Dia de la setmana.
Data.
JANIRA
ULISES
ALEX
CARME
JUAN
_.
_..
_...
iPad _M_
MAC _M_
iPad _mg_
MAC _mg_
iPad _T_
MAC _T_
iPad _Nit_
MAC _Nit_
OK OLGA iPad
OK OLGA MAC
OK JESUS iPad
OK JESUS MAC
OK ARGI iPad
OK ARGI MAC
OK ARES iPad
OK ARES MAC
OK ANTÒNIA iPad
OK ANTÒNIA MAC
OK ASSUN iPad
OK ASSUN MAC
OK ROSER iPad
OK ROSER MAC
OK DAVID iPad
OK DAVID MAC
OK FERRAN iPad
OK FERRAN MAC
OK VICTOR iPad
OK VICTOR MAC
OK PILAR iPad
OK PILAR MAC
_....
Data..
Data...
Data....
ALEX.
CARME.
JANIRA.
JUAN.
ULISES.
A tenir en compte matí.
A tenir en compte migdia.
A tenir en compte tarda.
A tenir en compte nit.

CoorD EEd TABLA PRINCIPAL

Ti1

Ti2

Ti3

Ti4

Ti5

Ti6

Ti7

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 25. Tablas contenidas en la Herramienta de coordinación al finalizar la implementación.  
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Fecha de creación
Fecha de modificación
Nom
_1er_COGNOM
_2on_COGNOM
ALIES
NIF
NASS
CATSALUT
Data naixement
Telf infant
EDAD.
Caducitat NIF
ADREÇA
POBLACIÓ
CP
PROVÍNCIA
DATA INGRÉS
ANYS INGRESSAT
EAIA_EQUIP TÈCNIC
EAIA de recolzament
TÈCNIC REFERENT
TÈCNIC REFERENT recolzament
ALIES.
NOM PARE
COGNOMS PARE
NOM MARE
COGNOMS MARE
NOM PARELLA PARE
NOM PARELLA MARE
TELF. PARE_
TELEF. MARE
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 1
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 2
MAIL MENOR _Etiqueta_
MAIL MENOR _Valor_
MAIL MARE _Etiqueta_
MAIL MARE _Valor_
MAIL PARE _Etiqueta_
MAIL PARE _Valor_
ESCOLA
NOM TUTOR_A
NOM DIRECTOR_A
CURS
OBSERVACIONS ESCOLA _Etiqueta_
OBSERVACIONS ESCOLA _Usuario_
OBSERVACIONS ESCOLA _Servicio_
MAIL ESCOLA _Etiqueta_
MAIL ESCOLA _Valor_
CURS ESCOLAR
GRUP CLASSE
OBSERVACIONS_ DIES DE TUTOR…
INTERNET _Etiqueta_
INTERNET _Valor_
CIP _CATSALUT_.
NASS.
NOM DOCTOR_A
NOM INFERMERA_ER
CAP
ANTECEDENTS MÈDICS
CSMIJ _ CDIAP
TUTOR_A
ADREÇA MARE.
ADREÇA PARE.
COGNOMS MARE.
COGNOMS PARE.
DISMINUCIÓ
% DISMINUCIÓ
FREQ EN DIES
DATA TRAMITACIÓ DIS.
DATA RENOVACIÓ DIS.
NACIONALITAT
DEFICIÈNCIA FÍSICA
DEFICIÈNCIA SENSORIAL
DEFICIÈNCIA COGNITIVA
DESCRIPCIÓ DEF. FÍSICA
DEF. PSÍQUICA DESC.
DESCRIPCIÓ DEF. SENSORIAL
DESCRIPCIÓ DEF. COG.
DOCTOR_A CSMIJ
PSICOTERAPEUTA
ADREÇA PSICOTERAPEUTA
PROCEDÈNCIA
COSES IMPORTANTS
EAIA.
EAIA de recolzament.
TÈCNIC REFERENT.
TÈCNIC REFERENT recolzament.
TELF EAIA
TELF. MÒBIL. EAIA
ADREÇA EAIA
NOTES EAIA
PARES SEPARATS
OBSERVACIONS PERMISOS
OBSERVACIONS PSICOLÒGIC
EAIA_EQUIP TÈCNIC.
SEXE
LLISTA ALTRES PARENTESCS
LLISTAT AMICS
ÍNDEX DELS DOCUMENTS
LLISTAT IMPORTANT A SABER
SEGUIMENT ESCOLAR
CIP _CATSALUT_ _Etiqueta_
CIP _CATSALUT_ _Valor_
ADREÇA MARE _Ciudad_
ADREÇA MARE _Etiqueta_
ADREÇA MARE _Provincia_
ADREÇA MARE _C.P._
ADREÇA MARE _País_
ADREÇA MARE _Calle_
ADREÇA PARE _Ciudad_
ADREÇA PARE _Etiqueta_
ADREÇA PARE _Provincia_
ADREÇA PARE _C.P._
ADREÇA PARE _País_
ADREÇA PARE _Calle_
TELF. PARELLA MARE _Etiqueta_
TELF. PARELLA MARE _Valor_
TELF. PARE _Etiqueta_
TELF. PARE _Valor_
TELF. MARE _Etiqueta_
TELF. MARE _Valor_
TELF.PARELLA PARE _Etiqueta_
TELF.PARELLA PARE _Valor_
ADREÇA ESCOLA _Ciudad_
ADREÇA ESCOLA _Etiqueta_
ADREÇA ESCOLA _Provincia_
ADREÇA ESCOLA _C.P._
ADREÇA ESCOLA _País_
ADREÇA ESCOLA _Calle_
TELF. ESCOLA _Etiqueta_
TELF. ESCOLA _Valor_
WEB ESCOLA _Etiqueta_
WEB ESCOLA _Valor_
MAIL TUTOR _Etiqueta_
MAIL TUTOR _Valor_
MAIL DIRECTOR _Etiqueta_
MAIL DIRECTOR _Valor_
NOM MARE.
NOM PARE.
PARES SEPARATS ?
SEGUIMENT MÈDIC
SEGUIMENT PSICOLÒGIC
ESCOLA.
CURS.
GRUP CLASE
TUTOR.
TUTOR_A CLASSE.
NOM DOCTOR_A.
NOM INFERMERA_ER.
CSMIJ _ CDIAP.
FREQÜÈNCIA en dies.
Dr_a CSMIJ _ CDIAP
PSICOTERAPEUTA.
DISMUNUCIÓ
%
DATA REN. DISM.
MAIL TUTOR INFANT _Etiqueta_
MAIL TUTOR INFANT _Valor_
ALTRES GERMANS:
ALTRES GERMANS:.
ESTALVIS JUAN.
ESTALVIS JANIRA
DESPESES TOTAL JUAN

INFANTS CoorD EEd seguiment.

Fecha de creación
Fecha de modificación
ALTRES PERSONES DEL RAM
BIBLIOTECA
NOTES
Fecha
PESTANYA
EDUCADOR
DIRECCIÓ
MILLORA
PROBLEMA
ERROR
OBSERVACIÓ
CRÍTICA
PREGUNTA
COMENTARI
PETICIÓ_DEMANDA
M'AGRADARIA QUE...
DESFOGAR_SE
PERDONEU...PERÒ ALGÚ HO HAVIA DE …
APORTACIÓ SOLUCIONADA
SOLUCIONAT PARCIALMENT
NO SOLUCIONABLE
M'HO PENSARÉ...ejem
iPad
Mac

ANOTACIONS MILLORA CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
EDUCADOR
HORA
NOM INFANT
OBSERVACIONS MEDICACIÓ INFANT
NOM INFANT:
HORA.
EDUCADOR.
DATA:

CONTROL MEDICACIONS HABITUALS

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
HORA
Tª en ºC
EDUCADOR
MEDICACIÓ
DOSI
OBSERVACIONS
INFANT
ALTRES MEDICACIONS.
DATA.
DOSI.
EDUCADOR.
HORA.
INFANT.
Tª en ºC.

SEGUIMENT MALALTIA_MEDICACIÓ

Fecha de creación
Fecha de modificación
OLGA
ARES
JESUS
ARGI
ANTÒNIA
ASSUN
ROSER
DAVID
FERRAN
VICTOR
PILAR
RAMON SAUMELL
ACTA
ACTA INFANT 5
ACTA INFANT 4
ACTA INFANT 2
ACTA INFANT 7
ACTA INFANT 8
ACTA INFANT 1
ACTA INFANT 6
ACTA INFANT 3
ALTRES ASSISTENTS
INFANT 1
INFANT 2
INFANT 3
INFANT 4
INFANT 5
INFANT 6
INFANT 7
INFANT 8
DATA REUNIÓ
DURADA REUNIÓ:
PER LA REUNIÓ DEL:
ALTRES ASSISTENTS 2
ALTRES ASSISTENTS 3
OBSERVACIONS ACTA:
OLGA N
HORA INICI:
DATA DE LA REUNIÓ:
HORA FINAL:
EDUCADOR SUBSTITUT 1
EDUCADOR SUBSTITUT 2
EDUCADOR SUBSTITUT 3
HORA INICI:.
HORA FINAL:.
S'HA PARLAT DE:
SECRETARI:
Qui ha escrit l'acta:
TEMES A TRACTAR

ACTES MONTARDO CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUC. VISITA
V. CONTROLADA
NOM INFANT visita
DATA VISITA
HORA INICI
TEMPS DE VISITA
DURADA DE LA VISITA
VISITA CONTROLADA?
HORA FINAL
iPad
Mac
NOM INFANT 2
PERSONA_es_ QUE GAUDEIXEN DE L…
DATA VISITA.
EDUCADOR VISITA.
HORA INICI.
HORA FINAL.
NOM INFANT.
NO ACUDEIX
PERSONA_ES QUE GAUDEIX_EN DE L…
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

VISITES

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT
DATA
HORA
EDUCADOR
QUI EL_LA RECULL_RETORNA
iPad
Mac
SORTIDA
RETORN
DATA.
HORA.
NO ACUDEIX
NOM INFANT.
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

SORTIDES

Fecha de creación
Fecha de modificación
_Título
Ubicación
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Todo el día
Nota
URL
Calendario
Se repite
FET
PENDENT
ANUL�LAT
POSPOSAT
Data POSPOSAT
EDUCADOR

Eventos de iCal

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT trucades
DATA TRUCADES
HORA DE LA TRUCADA
TRUCADA A o DE:
DATA TRUCADA.
HORA TRUCADA.
QUI TRUCA?
OBSERVACIONS
EDUCADOR
NOM INFANT.

TRUCADES

Fecha de creación
Fecha de modificación

TUTORIALS

Fecha de creación
Fecha de modificación

DOCUMENTS MTD CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Prefijo
Sufijo
Alias
Nombre de soltera
Cumpleaños
Es empresa
Empresa
Departamento
Cargo
Nota
Pronunciación del nombre
Pronunciación del segundo nombre
Pronunciación del apellido
Dirección particular _Ciudad_
Dirección particular _Etiqueta_
Dirección particular _Provincia_
Dirección particular _C.P._
Dirección particular _País_
Dirección particular _Calle_
Dirección del trabajo _Ciudad_
Dirección del trabajo _Etiqueta_
Dirección del trabajo _Provincia_
Dirección del trabajo _C.P._
Dirección del trabajo _País_
Dirección del trabajo _Calle_
Otra dirección _Ciudad_
Otra dirección _Etiqueta_
Otra dirección _Provincia_
Otra dirección _C.P._
Otra dirección _País_
Otra dirección _Calle_
Teléfono particular _Etiqueta_
Teléfono particular _Valor_
Teléfono del trabajo _Etiqueta_
Teléfono del trabajo _Valor_
Móvil _Etiqueta_
Móvil _Valor_
Email particular _Etiqueta_
Email particular _Valor_
Email del trabajo _Etiqueta_
Email del trabajo _Valor_
Otro email _Etiqueta_
Otro email _Valor_
Página web _Etiqueta_
Página web _Valor_
Cuenta particular de IM _Etiqueta_
Cuenta particular de IM _Usuario_
Cuenta particular de IM _Servicio_
Cuenta IM del trabajo _Etiqueta_
Cuenta IM del trabajo _Usuario_
Cuenta IM del trabajo _Servicio_

Agenda

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUCADOR 1M
MATÍ
Data
Hora
A tenir en compte matí
MIGDIA
TARDA
NIT
Dia de la setmana
EDUCADOR 2M
EDUCADOR 3M
Escrit per 1M:
Escrit per 2M:
Escrit per 3M:
A tenir en compte migdia
A tenir en compte tarda
A tenir en compte nit
EDUCADOR 1mg
EDUCADOR 1T
EDUCADOR NIT
EDUCADOR 2mg
EDUCADOR 2T
EDUCADOR 3mg
EDUCADOR 3T
Escrit per 1mg:
Escrit per 2mg:
Escrit per 3mg:
Escrit per 1T
Escrit per 2T
Escrit per 3T:
RAUL MATÍ
JUAN MIGDIA
JUAN TARDA
JUAN MATÍ
RAUL MIGDIA
CARME MATÍ
RAUL TARDA
_____INFANT 4 MATÍ_____
____INFANT 4 MIGDIA____
ULISES MATÍ
ALEX MATÍ
_____INFANT 4 TARDA_____
ROSA MATÍ
CARME MIGDIA
CARME TARDA
JANIRA MATÍ
ALEX MIGDIA
ALEX TARDA
ULISES MIGDIA
ULISES TARDA
ROSA MIGDIA
ROSA TARDA
JANIRA MIGDIA
JANIRA TARDA
ALEX PUNTS MATÍ
ALEX PUNTS MIGDIA
ALEX PUNTS TARDA
ULISES PUNTS MATÍ
ULISES PUNTS MIGDIA
ULISES PUNTS TARDA
JANIRA PUNTS MATÍ
JANIRA PUNTS MIGDIA
JANIRA PUNTS TARDA
ROSA PUNTS MATÍ
ROSA PUNTS MIGDIA
ROSA PUNTS TARDA
INFANT 4 PUNTS MATÍ
INFANT 4 PUNTS MIGDIA
INFANT 4 PUNTS TARDA
CARME PUNTS MATÍ
CARME PUNTS MIGDIA
CARME PUNTS TARDA
RAUL PUNTS MATÍ
RAUL PUNTS MIGDIA
RAUL PUNTS TARDA
JUAN PUNTS MATÍ
JUAN PUNTS MIGDIA
JUAN PUNTS TARDA
Dia de la setmana.
Data.
JANIRA
ULISES
ALEX
CARME
JUAN
_.
_..
_...
iPad _M_
MAC _M_
iPad _mg_
MAC _mg_
iPad _T_
MAC _T_
iPad _Nit_
MAC _Nit_
OK OLGA iPad
OK OLGA MAC
OK JESUS iPad
OK JESUS MAC
OK ARGI iPad
OK ARGI MAC
OK ARES iPad
OK ARES MAC
OK ANTÒNIA iPad
OK ANTÒNIA MAC
OK ASSUN iPad
OK ASSUN MAC
OK ROSER iPad
OK ROSER MAC
OK DAVID iPad
OK DAVID MAC
OK FERRAN iPad
OK FERRAN MAC
OK VICTOR iPad
OK VICTOR MAC
OK PILAR iPad
OK PILAR MAC
_....
Data..
Data...
Data....
ALEX.
CARME.
JANIRA.
JUAN.
ULISES.
A tenir en compte matí.
A tenir en compte migdia.
A tenir en compte tarda.
A tenir en compte nit.

CoorD EEd TABLA PRINCIPAL

01

02

03

04

05 06

07

08

09

10

11

12

13 Fecha de creación
Fecha de modificación
Nom
_1er_COGNOM
_2on_COGNOM
ALIES
NIF
NASS
CATSALUT
Data naixement
Telf infant
EDAD.
Caducitat NIF
ADREÇA
POBLACIÓ
CP
PROVÍNCIA
DATA INGRÉS
ANYS INGRESSAT
EAIA_EQUIP TÈCNIC
EAIA de recolzament
TÈCNIC REFERENT
TÈCNIC REFERENT recolzament
ALIES.
NOM PARE
COGNOMS PARE
NOM MARE
COGNOMS MARE
NOM PARELLA PARE
NOM PARELLA MARE
TELF. PARE_
TELEF. MARE
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 1
PARENTESC ALTRES FAMILIARS 2
MAIL MENOR _Etiqueta_
MAIL MENOR _Valor_
MAIL MARE _Etiqueta_
MAIL MARE _Valor_
MAIL PARE _Etiqueta_
MAIL PARE _Valor_
ESCOLA
NOM TUTOR_A
NOM DIRECTOR_A
CURS
OBSERVACIONS ESCOLA _Etiqueta_
OBSERVACIONS ESCOLA _Usuario_
OBSERVACIONS ESCOLA _Servicio_
MAIL ESCOLA _Etiqueta_
MAIL ESCOLA _Valor_
CURS ESCOLAR
GRUP CLASSE
OBSERVACIONS_ DIES DE TUTOR…
INTERNET _Etiqueta_
INTERNET _Valor_
CIP _CATSALUT_.
NASS.
NOM DOCTOR_A
NOM INFERMERA_ER
CAP
ANTECEDENTS MÈDICS
CSMIJ _ CDIAP
TUTOR_A
ADREÇA MARE.
ADREÇA PARE.
COGNOMS MARE.
COGNOMS PARE.
DISMINUCIÓ
% DISMINUCIÓ
FREQ EN DIES
DATA TRAMITACIÓ DIS.
DATA RENOVACIÓ DIS.
NACIONALITAT
DEFICIÈNCIA FÍSICA
DEFICIÈNCIA SENSORIAL
DEFICIÈNCIA COGNITIVA
DESCRIPCIÓ DEF. FÍSICA
DEF. PSÍQUICA DESC.
DESCRIPCIÓ DEF. SENSORIAL
DESCRIPCIÓ DEF. COG.
DOCTOR_A CSMIJ
PSICOTERAPEUTA
ADREÇA PSICOTERAPEUTA
PROCEDÈNCIA
COSES IMPORTANTS
EAIA.
EAIA de recolzament.
TÈCNIC REFERENT.
TÈCNIC REFERENT recolzament.
TELF EAIA
TELF. MÒBIL. EAIA
ADREÇA EAIA
NOTES EAIA
PARES SEPARATS
OBSERVACIONS PERMISOS
OBSERVACIONS PSICOLÒGIC
EAIA_EQUIP TÈCNIC.
SEXE
LLISTA ALTRES PARENTESCS
LLISTAT AMICS
ÍNDEX DELS DOCUMENTS
LLISTAT IMPORTANT A SABER
SEGUIMENT ESCOLAR
CIP _CATSALUT_ _Etiqueta_
CIP _CATSALUT_ _Valor_
ADREÇA MARE _Ciudad_
ADREÇA MARE _Etiqueta_
ADREÇA MARE _Provincia_
ADREÇA MARE _C.P._
ADREÇA MARE _País_
ADREÇA MARE _Calle_
ADREÇA PARE _Ciudad_
ADREÇA PARE _Etiqueta_
ADREÇA PARE _Provincia_
ADREÇA PARE _C.P._
ADREÇA PARE _País_
ADREÇA PARE _Calle_
TELF. PARELLA MARE _Etiqueta_
TELF. PARELLA MARE _Valor_
TELF. PARE _Etiqueta_
TELF. PARE _Valor_
TELF. MARE _Etiqueta_
TELF. MARE _Valor_
TELF.PARELLA PARE _Etiqueta_
TELF.PARELLA PARE _Valor_
ADREÇA ESCOLA _Ciudad_
ADREÇA ESCOLA _Etiqueta_
ADREÇA ESCOLA _Provincia_
ADREÇA ESCOLA _C.P._
ADREÇA ESCOLA _País_
ADREÇA ESCOLA _Calle_
TELF. ESCOLA _Etiqueta_
TELF. ESCOLA _Valor_
WEB ESCOLA _Etiqueta_
WEB ESCOLA _Valor_
MAIL TUTOR _Etiqueta_
MAIL TUTOR _Valor_
MAIL DIRECTOR _Etiqueta_
MAIL DIRECTOR _Valor_
NOM MARE.
NOM PARE.
PARES SEPARATS ?
SEGUIMENT MÈDIC
SEGUIMENT PSICOLÒGIC
ESCOLA.
CURS.
GRUP CLASE
TUTOR.
TUTOR_A CLASSE.
NOM DOCTOR_A.
NOM INFERMERA_ER.
CSMIJ _ CDIAP.
FREQÜÈNCIA en dies.
Dr_a CSMIJ _ CDIAP
PSICOTERAPEUTA.
DISMUNUCIÓ
%
DATA REN. DISM.
MAIL TUTOR INFANT _Etiqueta_
MAIL TUTOR INFANT _Valor_
ALTRES GERMANS:
ALTRES GERMANS:.
ESTALVIS JUAN.
ESTALVIS JANIRA
DESPESES TOTAL JUAN

INFANTS CoorD EEd seguiment.

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
HORA
Tª en ºC
EDUCADOR
MEDICACIÓ
DOSI
OBSERVACIONS
INFANT
ALTRES MEDICACIONS.
DATA.
DOSI.
EDUCADOR.
HORA.
INFANT.
Tª en ºC.

SEGUIMENT MALALTIA_MEDICACIÓ

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA
EDUCADOR
HORA
NOM INFANT
OBSERVACIONS MEDICACIÓ INFANT
NOM INFANT:
HORA.
EDUCADOR.
DATA:

CONTROL MEDICACIONS HABITUALS

Fecha de creación
Fecha de modificación
OLGA
ARES
JESUS
ARGI
ANTÒNIA
ASSUN
ROSER
DAVID
FERRAN
VICTOR
PILAR
RAMON SAUMELL
ACTA
ACTA INFANT 5
ACTA INFANT 4
ACTA INFANT 2
ACTA INFANT 7
ACTA INFANT 8
ACTA INFANT 1
ACTA INFANT 6
ACTA INFANT 3
ALTRES ASSISTENTS
INFANT 1
INFANT 2
INFANT 3
INFANT 4
INFANT 5
INFANT 6
INFANT 7
INFANT 8
DATA REUNIÓ
DURADA REUNIÓ:
PER LA REUNIÓ DEL:
ALTRES ASSISTENTS 2
ALTRES ASSISTENTS 3
OBSERVACIONS ACTA:
OLGA N
HORA INICI:
DATA DE LA REUNIÓ:
HORA FINAL:
EDUCADOR SUBSTITUT 1
EDUCADOR SUBSTITUT 2
EDUCADOR SUBSTITUT 3
HORA INICI:.
HORA FINAL:.
S'HA PARLAT DE:
SECRETARI:
Qui ha escrit l'acta:
TEMES A TRACTAR

ACTES MONTARDO CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUC. VISITA
V. CONTROLADA
NOM INFANT visita
DATA VISITA
HORA INICI
TEMPS DE VISITA
DURADA DE LA VISITA
VISITA CONTROLADA?
HORA FINAL
iPad
Mac
NOM INFANT 2
PERSONA_es_ QUE GAUDEIXEN DE L…
DATA VISITA.
EDUCADOR VISITA.
HORA INICI.
HORA FINAL.
NOM INFANT.
NO ACUDEIX
PERSONA_ES QUE GAUDEIX_EN DE L…
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

VISITES

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT
DATA
HORA
EDUCADOR
QUI EL_LA RECULL_RETORNA
iPad
Mac
SORTIDA
RETORN
DATA.
HORA.
NO ACUDEIX
NOM INFANT.
ANUL�LADA
OBSERVACIONS

SORTIDES

Fecha de creación
Fecha de modificación
_Título
Ubicación
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Todo el día
Nota
URL
Calendario
Se repite
FET
PENDENT
ANUL�LAT
POSPOSAT
Data POSPOSAT
EDUCADOR

Eventos de iCal

Fecha de creación
Fecha de modificación
NOM INFANT trucades
DATA TRUCADES
HORA DE LA TRUCADA
TRUCADA A o DE:
DATA TRUCADA.
HORA TRUCADA.
QUI TRUCA?
OBSERVACIONS
EDUCADOR
NOM INFANT.

TRUCADES

Fecha de creación
Fecha de modificación

TUTORIALS

Fecha de creación
Fecha de modificación

DOCUMENTS MTD CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Prefijo
Sufijo
Alias
Nombre de soltera
Cumpleaños
Es empresa
Empresa
Departamento
Cargo
Nota
Pronunciación del nombre
Pronunciación del segundo nombre
Pronunciación del apellido
Dirección particular _Ciudad_
Dirección particular _Etiqueta_
Dirección particular _Provincia_
Dirección particular _C.P._
Dirección particular _País_
Dirección particular _Calle_
Dirección del trabajo _Ciudad_
Dirección del trabajo _Etiqueta_
Dirección del trabajo _Provincia_
Dirección del trabajo _C.P._
Dirección del trabajo _País_
Dirección del trabajo _Calle_
Otra dirección _Ciudad_
Otra dirección _Etiqueta_
Otra dirección _Provincia_
Otra dirección _C.P._
Otra dirección _País_
Otra dirección _Calle_
Teléfono particular _Etiqueta_
Teléfono particular _Valor_
Teléfono del trabajo _Etiqueta_
Teléfono del trabajo _Valor_
Móvil _Etiqueta_
Móvil _Valor_
Email particular _Etiqueta_
Email particular _Valor_
Email del trabajo _Etiqueta_
Email del trabajo _Valor_
Otro email _Etiqueta_
Otro email _Valor_
Página web _Etiqueta_
Página web _Valor_
Cuenta particular de IM _Etiqueta_
Cuenta particular de IM _Usuario_
Cuenta particular de IM _Servicio_
Cuenta IM del trabajo _Etiqueta_
Cuenta IM del trabajo _Usuario_
Cuenta IM del trabajo _Servicio_

Agenda

Fecha de creación
Fecha de modificación
ALTRES PERSONES DEL RAM
BIBLIOTECA
NOTES
Fecha
PESTANYA
EDUCADOR
DIRECCIÓ
MILLORA
PROBLEMA
ERROR
OBSERVACIÓ
CRÍTICA
PREGUNTA
COMENTARI
PETICIÓ_DEMANDA
M'AGRADARIA QUE...
DESFOGAR_SE
PERDONEU...PERÒ ALGÚ HO HAVIA DE …
APORTACIÓ SOLUCIONADA
SOLUCIONAT PARCIALMENT
NO SOLUCIONABLE
M'HO PENSARÉ...ejem
iPad
Mac

ANOTACIONS MILLORA CoorD EEd

Fecha de creación
Fecha de modificación
SALDO MTD _CAIXA VERMELLA_
SALDO ACTUAL MTD
INGRESSAT TOTAL:
DESPESES TOTALS:
IN. TOTAL C_S:
DES. TOTALS C_S:
SALDO C_S
DES. TOTAL RAUL
IN. TOTAL RAUL
SALDO RAUL
SALDO RAUL.
SALDO C_S.
DES. TOTAL JUAN
IN. TOTAL JUAN
SALDO JUAN
SALDO JUAN.
DES. TOTAL CARME
IN. TOTAL CARME
SALDO CARME
SALDO CARME.
IN. TOTAL SUOADY
SALDO SUOADY
SALDO SUOADY.
DES. TOTAL SUAODY
DES. TOTAL ULISES
IN. TOTAL ULISES
SALDO ULISES
SALDO ULISES.
DES. TOTAL ALEX
IN. TOTAL ALEX
SALDO ALEX
SALDO ALEX.
DES. TOTAL ROSA
DES. TOTAL ALEX 1
IN. TOTAL ROSA
SALDO ROSA
SALDO ROSA.
DES. TOTAL JANIRA
IN. TOTAL JANIRA
SALDO JANIRA
SALDO JANIRA.
TOTAL DINERS  AL PIS
COMPTES MTD
COMPTES CAP DE SETMANA
COMPTES RAUL
COMPTES JUAN
COMPTES CARME
COMPTES SUAODY
COMPTES ULISES
COMPTES ALEX
COMPTES ROSA
COMPTES JANIRA
CAIXA RAUL
TOTAL RAUL
CAIXA JUAN
TOTAL JUAN
TOTAL CARME
CAIXA CARME
TOTAL SUOADY
CAIXA SUOADY
TOTAL ULISES
CAIXA ULISES
TOTAL ALEX
CAIXA ALEX
CAIXA ROSA
TOTAL ROSA
TOTAL JANIRA
CAIXA JANIRA
CAIXA MTD
TOTAL MONTARDO
TOTAL DINERS MTD CAIXA_PIS

COMPTES MTD

Fecha de creación
Fecha de modificación
RAUL
JUAN
CARME
SUOADY
ULISES
ALEX
ROSA
JANIRA

ALÇADA_PES_TALLES

Fecha de creación
Fecha de modificación

@ e_mails @

Fecha de creación
Fecha de modificación
DOTACIÓ JANIRA
GASTAT JANIRA
DISPONIBLE JANIRA
ROBA JANIRA
ROBA RAUL
DOTACIÓ RAUL
GASTAT RAUL
ROBA JUAN
GASTAT JUAN
DOTACIÓ JUAN
ROBA CARME
ROBA SUOADY
ROBA ULISES
ROBA ALEX
ROBA ROSA
DOTACIÓ ROSA
DOTACIÓ ALEX
DOTACIÓ ULISES
DOTACIÓ SUOADY
DOTACIÓ CARME
GASTAT ROSA
GASTAT ALEX
GASTAT ULISES
GASTAT SUOADY
GASTAT CARME
DISPONIBLE ROSA
DISPONIBLE ALEX
DISPONIBLE ULISES
DISPONIBLE SUOADY
DISPONIBLE CARME
DISPONIBLE JUAN
DISPONIBLE RAUL

ROBA MONTARDO

Fecha de creación
Fecha de modificación
H. ACUM. OLGA
H. RECUP. OLGA
H. REST. OLGA
H. ACUM. ARES
H. RECUP. ARES
H. REST. ARES
H. REST. JESUS
H. ACUM. JESUS
H. RECUP. JESUS
H. REST. ARGI
H. ACUM. ARGI
H. RECUP. ARGI
SUPLENT 1:
SUPLENT 2:
H. ACUM. ANTÒNIA
H. RECUP. ANTÒNIA
H. REST. ANTÒNIA
H. ACUM. ASSUN
H. RECUP. ASSUN
H. REST. ASSUN
H. ACUM. ROSER
H. RECUP. ROSER
H. REST. ROSER
H. ACUM. SUPLENT 1
H. RECUP. SUPLENT 1
H. REST. SUPLENT 1
H. ACUM. SUPLENT 2
H. RECUP. SUPLENT 2
H. REST. SUPLENT 2
_.
_..
CONTROL HORARI JESUS
CONTROL HORARI ARES
CONTROL HORARI ARGI
CONTROL HORARI OLGA
CONTROL HORARI ANTÒNIA
CONTROL HORARI ASSUN
CONTROL HORARI ROSER
CONTROL HORARI SUPLENT 1
CONTROL HORARI SUPLENT 2

CONTROL HORARI EDUC.

Fecha de creación
Fecha de modificación
Tema proposat
Subtema
Notes
Fecha
DATA SUPERVISIÓ

SUPERVISIÓ_ PROPOSTES

Fecha de creación
Fecha de modificación
DATA INICI
DATA FINAL
HORA INICI
HORA FINAL
EDUCADOR 2
EDUCADOR 1
EDUCADOR 3
INFANT 1
INFANT 2
INFANT 4
INFANT 8
INFANT 3
INFANT 5
INFANT 6
INFANT 7
LLOC ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
INFANTS PARTICIPANTS:
EDUCADORS
HORA INICI.
HORA FINAL.
DATA INICI.
DATA FINAL.
Campo 1

ACTIVITATS MTD

Fecha de creación
Fecha de modificación
EDUCADOR 1M
MATÍ
Data
Hora
A tenir en compte matí
MIGDIA
TARDA
NIT
Dia de la setmana
EDUCADOR 2M
EDUCADOR 3M
Escrit per 1M:
Escrit per 2M:
Escrit per 3M:
A tenir en compte migdia
A tenir en compte tarda
A tenir en compte nit
EDUCADOR 1mg
EDUCADOR 1T
EDUCADOR NIT
EDUCADOR 2mg
EDUCADOR 2T
EDUCADOR 3mg
EDUCADOR 3T
Escrit per 1mg:
Escrit per 2mg:
Escrit per 3mg:
Escrit per 1T
Escrit per 2T
Escrit per 3T:
RAUL MATÍ
JUAN MIGDIA
JUAN TARDA
JUAN MATÍ
RAUL MIGDIA
CARME MATÍ
RAUL TARDA
_____INFANT 4 MATÍ_____
____INFANT 4 MIGDIA____
ULISES MATÍ
ALEX MATÍ
_____INFANT 4 TARDA_____
ROSA MATÍ
CARME MIGDIA
CARME TARDA
JANIRA MATÍ
ALEX MIGDIA
ALEX TARDA
ULISES MIGDIA
ULISES TARDA
ROSA MIGDIA
ROSA TARDA
JANIRA MIGDIA
JANIRA TARDA
ALEX PUNTS MATÍ
ALEX PUNTS MIGDIA
ALEX PUNTS TARDA
ULISES PUNTS MATÍ
ULISES PUNTS MIGDIA
ULISES PUNTS TARDA
JANIRA PUNTS MATÍ
JANIRA PUNTS MIGDIA
JANIRA PUNTS TARDA
ROSA PUNTS MATÍ
ROSA PUNTS MIGDIA
ROSA PUNTS TARDA
INFANT 4 PUNTS MATÍ
INFANT 4 PUNTS MIGDIA
INFANT 4 PUNTS TARDA
CARME PUNTS MATÍ
CARME PUNTS MIGDIA
CARME PUNTS TARDA
RAUL PUNTS MATÍ
RAUL PUNTS MIGDIA
RAUL PUNTS TARDA
JUAN PUNTS MATÍ
JUAN PUNTS MIGDIA
JUAN PUNTS TARDA
Dia de la setmana.
Data.
JANIRA
ULISES
ALEX
CARME
JUAN
_.
_..
_...
iPad _M_
MAC _M_
iPad _mg_
MAC _mg_
iPad _T_
MAC _T_
iPad _Nit_
MAC _Nit_
OK OLGA iPad
OK OLGA MAC
OK JESUS iPad
OK JESUS MAC
OK ARGI iPad
OK ARGI MAC
OK ARES iPad
OK ARES MAC
OK ANTÒNIA iPad
OK ANTÒNIA MAC
OK ASSUN iPad
OK ASSUN MAC
OK ROSER iPad
OK ROSER MAC
OK DAVID iPad
OK DAVID MAC
OK FERRAN iPad
OK FERRAN MAC
OK VICTOR iPad
OK VICTOR MAC
OK PILAR iPad
OK PILAR MAC
_....
Data..
Data...
Data....
ALEX.
CARME.
JANIRA.
JUAN.
ULISES.
A tenir en compte matí.
A tenir en compte migdia.
A tenir en compte tarda.
A tenir en compte nit.

CoorD EEd TABLA PRINCIPAL

Ti1

Ti2

Ti3

Ti4

Ti5

Ti6

Ti7

Con	  el	  fin	  de	  facilitar	  la	  visualización	  de	  los	  cambios	  introducidos	  en	  las	  tablas	  mostramos	  las	  
dos	  figuras	  en	  miniatura,	  una	  al	  lado	  de	  la	  otra	  en	  la	  figura	  que	  sigue	  (FIGURA	  26).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 26. Comparación de tablas contenidas en la BDD al inicio (FIGURA 16) y al final de la implementación. 

A	   continuación	   describimos	   todas	   las	   nuevas	   tablas,	   acompañándolas,	   en	   algunos	   casos,	   de	  
una	  captura	  de	  imagen.	  

	  

TABLA	  Ti1.-‐	  “ACTIVITATS	  MTD”.	  Tabla	  que	  registra	  todas	  las	  actividades	  que	  se	  realizan	  
a	   lo	   largo	  del	   tiempo,	  en	  el	  piso	  donde	  se	   implementa	   la	  BDD,	  en	  este	  
caso	  MTD	   (abreviatura	   de	  Montardo).	   Recogen	   datos	   como:	   los	   niños	  
participantes,	  los	  educadores	  que	  los	  acompañan,	  el	  tipo	  de	  actividad	  y	  
la	  descripción	  de	  la	  misma,	  además	  de	  la	  duración.	  	  La	  figura	  27	  muestra	  
el	  aspecto	  de	  esta	  nueva	  tabla	  en	  el	  CoorD	  EEd.	  
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       FIGURA 27. Captura de imagen del CoorD EEd. Activitats Montardo 

TABLA	   Ti2.-‐	   “SUPERVISÓ_PROPOSTES”.	   Espacio	   en	   el	   que	   se	   recogen	   las	   sugerencias	  
por	  parte	  de	  los	  equipos	  de	  los	  temas	  que	  interesan	  o	  se	  prefieren	  tratar	  
en	  las	  supervisiones.	  

TABLA	  Ti3.-‐	  “CONTROL	  HORARI	  EDUC.”.	  	  Esta	  tabla	  recoge	  y	  almacena	  el	  tiempo	  que	  un	  
educador	  excede	  al	  determinado	  por	  su	   turno	  y	  horario,	  calculando	  de	  
forma	   automática	   las	   horas	   y	   minutos	   realizados	   de	   más	  
disminuyéndolos	  a	  medida	  que	  se	  van	  recuperando.	  A	  la	  vez	  registra	   la	  
fecha	  y	  el	  horario	  hecho	  de	  más,	  así	  como	  la	  razón	  de	  dicha	  necesidad.	  
También	   recoge	   la	   fecha	   de	   recuperación	   y	   en	   qué	   horario	   se	   efectúa	  
según	  se	  aprecia	  en	  la	  figura	  28.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

        FIGURA 28. Captura de imagen del CoorD EEd. Control horari educadors. 
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TABLA	   Ti4.-‐	   “ALÇADA_PES_TALLES”.	   En	   ella	   se	   introducen	   los	   datos	   físicos	   de	   los	  
menores,	  en	  cuanto	  a	  peso,	  talla,	  número	  de	  calzado,	  talla	  pantalones	  y	  
talla	  camiseta,	  además	  de	  la	  fecha	  en	  los	  que	  se	  han	  tomado	  los	  datos.	  
Con	  los	  datos	  registrados	  se	  pueden	  ejecutar	  gráficas	  de	  altura	  y	  peso	  de	  
cada	  menor.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

       FIGURA 29. Captura de imagen del CoorD EEd. Alçada/pes/talles. 

 

TABLA	   Ti5.-‐	   “e_mails”.	   Espacio	   relacionado	   y	   sincronizado	   con	   Mail,	   descrito	   en	   el	  
apartado	   (5.1.5).	   Sólo	   ordena	   los	   correos	   electrónicos	   por	   menor,	  
pudiendo	  encontrar	  desde	  el	  mismo	  espacio	  cualquier	  correo	  referente	  
al	  menor.	  

TABLA	   Ti6.-‐	   “ROBA	  MONTARDO”.	   Tabla	   en	   la	   que	   según	   la	   dotación	   que	   tiene	   cada	  
menor	   nos	   va	   indicando	   automáticamente,	   a	   medida	   que	   le	   vamos	  
indicando	   lo	   gastado,	   la	   disponibilidad	   de	   la	   dotación.	   Contiene	   los	  
gastos	  por	  fecha,	  tienda	  y	  quien	  lo	  genera	  referente	  a	  cada	  niño/a.	  
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       FIGURA 30. Captura de imagen del CoorD EEd. Roba Montardo. 

TABLA	  Ti7.-‐	  “COMPTES	  MTD”.	  En	  ella	  se	  registran	  todas	  las	  cuentas	  a	  nivel	  monetario,	  
tanto	   del	   piso	   como	   de	   cada	   uno	   de	   los	   menores.	   El	   cálculo	   es	  
automático.	   Sólo	   es	   necesario	   registrar	   los	   ingresos,	   los	   gastos,	   el	  
cambio	   si	   es	   que	   lo	   hay	   y	   los	   recuentos.	   El	   programa	   se	   encarga	   de	  
calcular	  la	  disponibilidad	  de	  dinero,	  el	  total	  gastado	  y	  el	  total	  ingresado.	  
También	   permite	   el	   registro	   del	   concepto	   en	   cada	   una	   de	   las	  
operaciones	  como	  la	  fecha	  en	  las	  que	  se	  ejecutan	  y	  el	  educador	  que	  las	  
realiza	  o	  permite	  realizar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

       FIGURA 31. Captura de imagen del CoorD EEd. Comptes MTD. 
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Y	   es	   ahora	   cuando	   llegamos	   a	   las	   relaciones.	   Se	   observa	   que	   se	   han	   visto	   afectadas	   las	  
relaciones	  entre	  ellas.	  En	  la	  siguiente	  (FIGURA	  32)	  	  se	  muestran	  las	  relaciones	  derivadas	  de	  la	  
incorporación	  de	  estas	  siete	  nuevas	  tablas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 32. Relaciones existentes entre tablas en la herramienta definitiva. 

	  

En	   esta	   figura	   (FIGURA	   32)	   simplemente	   se	   han	   añadido	   las	   tablas	   nuevas	   que	   han	   sido	  
introducidas	  para	  la	  mejora	  de	  la	  BDD	  y	  las	  relaciones	  que	  estas	  mantienen.	  Para	  facilitar	  los	  
cambios	  a	  nivel	  visual	  ponemos	  las	  dos	  figuras	  en	  miniatura.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 33. Comparación de las relaciones entre tablas contenidas en la BDD al inicio (FIGURA 17) y al final de la 
implementación. 
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El	   hecho	   de	   haberse	   generado	   nuevas	   tablas	   con	   nuevas	   relaciones	   	   hace	   que	   se	   puedan	  
obtener	  nuevos	   informes.	  A	  continuación	  detallamos	  estos	  nuevos	   informes	  que	  se	  suman	  a	  
los	  ya	  descritos	  en	  el	  punto	  5.1.3.	  	  	  

• INFORMES	   TABLA	   Ti1.-‐	   Genera	   un	   informe	   por	   niño,	   además	   del	   general,	  
mostrando	   las	   actividades	   realizadas	   por	   cada	   uno	   de	   ellos	   y	   el	   total	   de	  
actividades	   generadas	   por	   el	   equipo.	   Aunque	   en	   este	   caso	   no	   están	  
preestablecidas,	   pero	   si	   preparadas,	   nos	   genera	   un	   informe	   por	   educador	  
facilitando	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  las	  actividades	  realizadas,	  el	  tipo	  de	  actividad	  y	  	  
qué	  niños	  han	  participado.	  

• INFORMES	   TABLA	   Ti2.-‐	   Informe	   único	   de	   los	   temas	   generados	   y	   ordenados	  
cronológicamente.	  

• INFORMES	   TABLA	   Ti3.-‐	   Facilita	   una	   relación	   de	   las	   horas	   excedidas	   por	   los	  
educadores,	  las	  recuperadas	  y	  las	  que	  quedan	  por	  recuperar.	  

• INFORMES	  TABLA	  Ti4.-‐	   Informe	  general	  de	   resumen	  de	   todos	   los	  menores.	  Es	  
una	  tabla	  de	  consulta,	  si	  bien	  con	  los	  datos	  recogidos	  en	  ella	  se	  pueden	  generar	  
gráficas	  de	  crecimiento	  y	  peso,	  entre	  otras,	  para	  cada	  menor.	  

• INFORMES	  TABLA	  Ti5.-‐	  Relación	  de	  correos	  electrónicos	  para	  cada	  menor.	  
• INFORMES	   TABLA	   Ti6.-‐	   Resumen	   de	   la	   dotación	   y	   el	   dinero	   disponible	   por	  

menor	  para	  la	  compra	  de	  ropa.	  
• INFORMES	   TABLA	   Ti7.-‐	   Resumen	   de	   las	   cuentas	   en	   un	   único	   informe	   de	   los	  

ahorros	  de	  cada	  menor	  y	  del	  piso	  en	  sí.	  
	  

Todas	  estas	  nuevas	  tablas	  y	  nuevas	  relaciones	  entre	  ellas,	  quedan	  reflejadas	  en	  la	  interface	  de	  
la	  herramienta	  (FIGURA	  34)	  logrando	  así,	  a	  partir	  de	  las	  aportaciones	  de	  sus	  usuarios,	  su	  buen	  
funcionamiento,	  su	  perfecta	  adaptación	  y	  la	  agilidad	  deseada	  en	  un	  inicio.	  Ello	  no	  significa	  que	  
no	  se	  puede	  mejorar	  -‐que	  se	  puede-‐	  simplemente	  refleja	  la	  evolución	  positiva	  del	  CoorD	  EEd.	  

Para	  poder	  mostrar	  su	  evolución	  	  presentamos	  y	  detallamos	  en	  la	  figura	  que	  sigue	  (FIGURA	  34)	  
las	  BIBLIOTECAS	  contenidas	  al	  empezar	  y	  finalizar	  la	  implementación	  .	  
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FIGURA 34. Comparación de las BIBLIOTECAS contenidas en el CoorD EEd al inicio y final de la implementación. 

Hay	  pues	  un	  incremento	  en	  el	  número	  de	  bibliotecas	  creadas.	  Recogemos	  en	  la	  tabla	  siguiente	  
(TABLA	  19)	   todas	   las	  nuevas	  BIBLIOTECAS	   con	   sus	   correspondientes	  menús	   y	   su	  descripción	  
(omitiendo	  los	  que	  ya	  se	  han	  descrito	  en	  el	  punto	  5.1.4).	  

Marcamos	  en	  rojo	  las	  BIBLIOTECAS	  o	  los	  menús	  suprimidos	  y	  en	  verde	  los	  añadidos	  durante	  la	  
implementación	   hasta	   el	   día	   de	   su	   finalización.	   Cuando	  marcamos	   en	   verde	   la	   descripción,	  
indicamos	   que	   ni	   la	   BIBLIOTECA	   ni	   el	   MENÚ	   se	   han	   suprimido	   o	   añadido,	   pero	   sí	   que	   han	  
sufrido	  cambios	  significativos.	  

	  

BIBLIOTECA MENÚ DESCRIPCIÓN 

 
IDENTICA A LA PRIMERA  

 

A TENIR EN COMPTE Menú que se mantiene pero con ciertas modificaciones.  
MATÍ Como novedad se han integrado en cada uno de los turnos 

BIBLIOTECAS ya existentes y de nueva creación, indicadas 
en cada una de ellas. 

MIGDIA 
TARDA 
NIT 
VISTA GLOBAL  

MEDICACIONS 
Menú eliminado. Éste se ha integrado en cada turno (MATÍ, 
MIGDIA, TARDA i NIT). 

SORT./TRUC./VIS. 
Menú eliminado por su poco uso en dicha ubicación. Éste se 
ha integrado dentro de cada menú turno.  

PUNTUACIONS 
Menú eliminado. Su consulta se realiza desde otra 
ubicación. 
 

ACTIVITATS MTD 

Menú introducido pero eliminado posteriormente, ya que 
éste, al igual que SORT./TRUC./VIS, se ha integrado en 
cada turno. 
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iCal 
Aunque no existe como menú, queremos representarlo así 
ya que la BIBLIOTECA iCal se ha integrado en cada menú 
turno  

 

RESUM 

Menú en el que se puede visualizar todos los datos a modo 
de resumen que se han introducido en el resto de menús. 
Se muestran automáticamente y sincronizados con el resto 
de menús. 

PIS MTD 
Menú que contiene la contabilidad simple (ingresos y 
gastos) del piso. Los cálculos se realizan de manera 
automática registrando sólo los gastos e ingresos. 

CAP DE SETMANA 
Menú que contiene la contabilidad de la partida económica 
de los fines de semana. Los cálculos se realizan de manera 
automática registrando sólo los gastos e ingresos. 

MENOR n… 
Menú (uno para cada menor) que contiene la contabilidad 
personal de cada menor. Los cálculos se realizan de 
manera automática registrando sólo los gastos e ingresos. 

 

RESUM ROBA 

Menú en el que se puede visualizar todos los datos a modo 
de resumen introducidos en el resto de menús. Estos se 
muestran automáticamente y sincronizados con el resto de 
menús. 

MENOR n… 

Menú (uno para cada menor) que contiene el control de 
gasto en ropa para cada menor. Los cálculos se realizan de 
manera automática registrando las compras y facilitándonos 
la cantidad restante de su presupuesto. 

 

CONTROL 
ALÇADA/PES/TALLES 

Menú único que facilita datos como la altura, peso y tallas 
de ropa de todos los menores. Ofrece la posibilidad de 
efectuar una gráfica de altura y peso en el tiempo si se han 
entrado suficientes datos. 

 

RESUM HORES 

Menú en el que se puede visualizar todos los datos a modo 
de resumen introducidos en el resto de menús. Estos se 
muestran automáticamente y sincronizados con el resto de 
menús. 

EDUCADORS n… 

Menú (uno para cada educador) que contiene el control de 
exceso de horas trabajadas. El usuario entra el horario 
hecho de más en la fecha y el motivo. El programa se 
encarga de calcular las horas y minutos y sumarlas. Cuando 
se recuperan las resta a las que se tienen. 

 
SORTIDES 

 

 
TRUCADES 

 

 
VISITES 

 

 
CONTROL MEDICACIÓ 
DIÀRIA 

 
 

 
MEDICACIONS PUNTUALS 

BIBLIOTECA CON NOMBRE MODIFICADO. Sigue debajo 
con la etiqueta de SEGUIMENT MED i Tª. 
 

 SEGUIMENT MED i Tª 
 
Únicamente se ha modificado el nombre de la BIBLIOTECA. 
 

 
ACTIVITATS MTD 

 
 
 

 
TAREAS iCAL 

Aunque esta BIBLIOTECA ya existía al principio, ésta se ha 
mejorado introduciendo novedades como su integración en 
la BIBLIOTECA CoorD EEd. 

 

DOCUMENTS MONTARDO  
COMPTES MONTARDO 
DOCUMENTS ÚTILS 
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AGENDA 

 

 

TEMES  
PORTADA DE L’ACTA  

ACTA MTD 
Se ha relacionado con el menú TEMES para poderlos 
visionar durante la entrada de datos en el menú ACTA MTD. 

 

TUTORIAL BÀSIC  
TUTORIALS DIARI MTD 
… 

 
PROPOSTES 

 
 
 

 
MAILS 

 
 
 

 
ANOTACIONS 

BIBLIOTECA ELIMINADA, al dar por finalizada la 
IMPLEMENTACIÓN. 
 

TABLA 19. Menús contenidos en cada una de las BIBLIOTECAS que forman parte de la Herramienta. 

	  

(A17)	  Diseño	  gráfico	  de	  la	  herramienta.	  

Uno	   de	   los	   cambios	   o	   mejoras	   más	   visuales	   para	   todos	   es	   el	   de	   la	   interface	   de	   entrada	   y	  
acceso	  a	  los	  datos	  del	   libro	  diario,	  pues	  se	  ha	  pasado	  de	  entrar	  sencillamente	  la	  información	  
general	  e	  individual,	  además	  de	  la	  medicación	  habitual,	  a	  poderlo	  entrar	  casi	  todo	  en	  cada	  uno	  
de	   los	  distintos	   turnos.	   En	  este	   caso:	  MAÑANA,	  MEDIODÍA,	   TARDE	  y	  NOCHE.	   Tal	   y	   como	   se	  
muestra	   en	   el	   fotomontaje	   (FIGURA	   35),	   para	   el	   turno	   de	  mañana	   -‐siendo	   para	   el	   resto	   de	  
turnos	   exactamente	   igual-‐	   podemos	   entrar	   lo	   mismo	   que	   en	   la	   versión	   primera,	   pero	   sin	  
movernos	   de	   la	   pantalla.	   Se	   pueden	   consultar	   las	   tareas	   previstas	   para	   hoy	   (pudiéndolas	  
marcar	   alguien	   concreto	   como	   hechas,	   anuladas,	   pendientes	   y	   pospuestas	   a	   una	   fecha	  
concreta,	   apareciendo	  estas	  últimas	  en	   la	   fecha	   indicada),	   las	   tareas	  que	   se	  hayan	  marcado	  
como	   pendientes	   (que	   aparecen	   día	   a	   día	   hasta	   que	   son	   realizadas).	   También	   puede	  
introducirse	   el	   seguimiento	  médico	   día	   a	   día,	   ver	   las	   tareas	   previstas	   para	   el	   día	   siguiente,	  
registrar	   las	  actividades	   realizadas	  en	  un	  día	   concreto,	   así	   como	   introducir	   todas	   las	   salidas,	  
visitas	  y	  llamadas	  relacionadas	  con	  los	  menores.	  Todo	  ello	  desde	  una	  sola	  pantalla	  moviendo	  
el	  “scroll”.	  Este	  cambio	  es	  debido,	  no	  a	  una	  petición	  explicita	  pero	  sí	  implícita,	  puesto	  que	  los	  
usuarios	  del	  programa	  efectuaban	  demasiados	  “clics”	  de	  ratón	  para	  poder	  registrar	  todos	  los	  
datos	  acontecidos	  en	  cada	  turno.	  	  
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FIGURA 35. Capturas de pantalla del CoorD EEd en su primer y último día de implementación. 

	  



Coordinación	  Digital	  de	  Equipos	  Educativos	  en	  CRAE	   115	  

	  

_____________________________________________________________________________________________ 
Josep	  Argilaga	  Roig	  
	  

A	  nivel	  estético	  se	  han	  hecho	  algunos	  cambios.	  Quizás	  el	  más	  llamativo	  es	  el	  de	  la	  BIBLIOTECA	  
INFANTS,	   dejando	  debajo	  de	   la	   barra	  de	  menús	  una	   tira	   con	   la	   fotografía	  de	   todos	  ellos	  de	  
manera	  fija.	  El	  acceso	  a	  cada	  uno	  de	  ellos	  es	  mucho	  más	  visual	  y	  rápido,	  mostrando	  de	  quien	  
es	  la	  información	  que	  estamos	  visionando	  en	  cada	  momento.	  

 

FIGURA 36. BIBLIOTECA INFANTS al inicio y final de la implementación. 

Otro	  de	  los	  cambios,	  no	  tan	  significativo	  pero	  sí	  necesario	  es	  el	  de	  lo	  que	  llamamos	  Post-‐it,	  (A	  
tenir	   en	   compte)	   puesto	   que	   tal	   como	   se	   hacía	   en	   su	   versión	   original,	   originaba	   errores	  
importantes	  en	  su	  entrada	  y	  por	  tanto	  el	  mensaje	  no	  aparecía	  cuando	  este	  se	  precisaba	  sino	  
en	   un	   turno	   distinto.	   Esto	   ocurría	   porqué	   cuando	   un	   usuario	   se	   encontraba	   en	   su	   turno,	  
pongamos	  como	  ejemplo	  la	  tarde,	   lo	  que	  acostumbraba	  a	  suceder	  es	  que	  	  buscaba	  el	  día	  en	  
que	   quería	   dejar	   el	  mensaje	   sin	   prestar	  mucha	   atención	   en	   el	   turno	   que	   lo	   dejaba	   aunque	  
tuviera	  intención	  de	  dejarlo	  por	   la	  mañana.	  Ello	  hacía	  que	  el	  mensaje	  no	  apareciese	  hasta	  el	  
turno	  de	  la	  tarde	  y	  no	  en	  el	  de	  la	  mañana.	  Se	  ha	  solucionado	  mediante	  una	  pantalla	  exclusiva	  
para	  ello	  y	  con	  los	  cuatro	  post-‐it	  posibles	  según	  el	  turno,	  dejando	  así	  visualmente	  muy	  claro	  en	  
qué	  día	  y	  en	  qué	  turno	  se	  deja	  el	  mensaje	  (FIGURA	  37).	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37. Captura de pantalla del menú “a tenir en compte”. 
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Otra	  de	   las	  modificaciones,	  a	  demanda	  de	   los	  usuarios,	  era	   la	   introducción	  en	   la	  BIBLIOTECA	  
de	  actas	  el	  campo	  “tema	  del	  día”	  en	   la	  misma	  pantalla	  vista.	  Se	  puede	  así	  escribir	  al	   tiempo	  
que	  se	  visualizan	  los	  temas	  a	  tratar.	  También	  permite	  marcar	  si	  un	  tema	  del	  orden	  del	  día,	  está	  
realizado,	   queda	   pendiente	   o	   bien	   se	   anula.	   Ello	   configura	   un	   control	   en	   este	   aspecto,	  
excelente.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FIGURA 38. Comparación de la BIBLIOTECA ACTES MONTARDO al inicio y final de la implementación al inicio y 
final de la implementación. 

	  

(A18)	  Funcionalidad	  de	  la	  herramienta.	  

Después	  de	  fusionar	  y	  analizar	  todos	   los	  datos	  recogidos,	  podemos	  afirmar	  que	  ésta	  cumple	  
con	  todo	  lo	  que	  se	  había	  diseñado	  en	  un	  inicio,	  superando	  incluso	  las	  funciones	  que	  se	  habían	  
previsto	  en	  el	  diseño.	  Se	  han	  unido	  todas	  las	  herramientas	  en	  una	  sola	  facilitando	  así	  tanto	  la	  
introducción	  como	  el	  acceso	  a	  los	  datos	  e	  informaciones.	  

	  

(A19)	  Propuestas	  de	  mejora	  

Las	  sugerencias	  de	  mejoras	  para	  la	  herramienta	  nos	  llegan	  por	  las	  aportaciones	  que	  hacen	  los	  
usuarios.	   Éstas	   se	   recogen	   durante	   la	   implementación	   a	   través	   de	   la	   “PESTAÑA	   	   DE	  
APORTACIONES”	   y	   en	   el	   diario	   (donde	   se	   anotan	   a	   través	   de	   la	   observación	   y	   las	  
conversaciones	   naturales	   entre	   miembros	   del	   equipo	   educativo	   y	   directivo	   que	   hacen	  
referencia	   al	   perfeccionamiento	   de	   la	   herramienta).	   Son	   muchos	   y	   variados	   los	   aportes	  
facilitados.	   Podemos	   contabilizar	   numéricamente	   los	   introducidos	   en	   el	   CoorD	   EEd	   y	  
clasificarlos	  según	  la	  aportación:	  
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41	   registros.	   De	   éstos,	   7	   están	   formulados	   por	   algún	  miembro	   de	   dirección	   y	   el	   resto	   por	  
miembros	  del	  equipo	  educativo.	  Desglosamos	  su	  contenido	  por	  tipos:	  

	   De	  mejora:	  13	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Preguntas:	  5	  

	   Observaciones:	  8	   	   	   	   Comentarios:	  6	  

	   Problemas	  detectados:	  3	   	   	   Me	  gustaría	  que:	  1	  

	   Comentario	  para	  desfogarse:1	   	   Perdonad	  pero	  alguien	  tenía	  que	  decirlo:4	  

	   Críticas:	  0	  

En	  cuanto	  a	  los	  traspasados	  verbalmente	  son	  muchos	  (más	  de	  50),	  de	  los	  cuales	  consideramos	  
21	   como	   destacados	   e	   importantes	   (entre	   todas	   las	   aportaciones).	   Ello	   nos	   dice	   que	   los	  
usuarios	  prefieren	  el	  contacto	  humano	  para	  expresarse	  y	  recibir	   la	  retroactividad	   inmediata.	  
Lo	  cierto	  es	  que	  en	  las	  sugerencias	  hechas	  personalmente	  por	  los	  usuarios	  se	  les	  ofrecía	  una	  
respuesta	   inmediata	   sobre	   lo	   cuestionado	   o	   sugerido,	   anulando	   así	   la	   espera	   que	   supone	  
introducirlo	  en	  la	  pestaña	  de	  aportaciones.	  

Entre	  todas	  las	  anotaciones	  hechas	  al	  respecto,	  tanto	  escritas	  como	  verbales	  realizadas	  por	  los	  
participantes,	   citamos	   en	   el	   (ANEXO	   II)	   algunas	   de	   ellas	   que	   hemos	   creído	   relevantes	   e	  
interesantes.	  

Todas	  las	  peticiones,	  demandas,	  observaciones,	  aportaciones,	  etc.,	  aportadas	  por	  los	  usuarios	  
han	  sido	  resueltas	  sin	  excepción	  y	  de	  manera	  satisfactoria.	  	  

En	  el	  caso	  de	  no	  existir	  el	  generador	  de	  informes,	  este	  puede	  ser	  creado	  en	  un	  tiempo	  que	  va	  
de	  los	  cinco	  minutos	  a	  dos	  horas	  dependiendo	  de	  los	  datos	  precisados	  y	  de	  la	  manera	  que	  se	  
quiera	  diseñar.	  

(A20)	  Velocidad	  de	  acceso	  a	  la	  información.	  

Es	   casi	   instantánea.	   Una	   vez	   probado	   durante	   estos	   cuatro	  meses	   se	   puede	   afirmar	   que	   el	  
tiempo	  de	  espera	  para	  obtener	  la	  información	  deseada	  es	  insignificante,	  inapreciable.	  	  

(A21)	  Valoración	  global.	  

Para	  obtener	  información	  de	  este	  indicador,	  hemos	  usado	  herramientas	  como	  el	  diario	  a	  partir	  
de	  conversaciones	  con	  participantes	  y	  no	  participantes	  en	  la	  experiencia	  y	  el	  cuestionario	  que	  
han	  realizado	  cada	  uno	  de	  los	  usuarios.	  
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Participantes	  de	  la	  experiencia.	  	  

Mucha	   información	   de	   los	   nueve	   participantes	   se	   ha	   obtenido	   a	   partir	   de	   conversaciones,	  
algunas	   de	   ellas	   provocadas	   otras	   espontáneas,	   y	   anotadas	   en	   el	   diario.	   El	   resto	   de	  
información	   se	   ha	   podido	   cribar	   del	   cuestionario	   que	   han	   rellenado	   una	   vez	   concluida	   la	  
experiencia.	   Para	   ello	   reflejamos	   algunos	   de	   los	   muchos	   comentarios	   realizados	   por	   los	  
integrantes:	  

- “…Yo	   creo	   que	   el	   CoorD	   EEd	   nos	   ha	   facilitado	   y	   permitido	   una	   mejor	   gestión	   de	   la	  
información.	  Su	  potencial	  es	  la	  posibilidad	  real	  que	  ofrece	  y	  la	  posibilidad	  de	  uso	  no	  sólo	  
en	  nuestro	  piso	  sino	  en	  todo	  el	  centro,	  además	  de	  quizás	  otros	  centros…”.	  (Comentario	  
realizado	  por	  el	  usuario	  2).	  

- “…Éste	  sistema	  es	  más	   fácil,	  más	  práctico,	  más	   rápido	  y	  más	   limpio.	   La	  gestión	  de	   la	  
información	   no	   se	   puede	   comparar	   de	   ninguna	   manera	   con	   el	   sistema	   usado	  
anteriormente,	   ahora	   podemos	   trabajar	   aspectos	   pedagógicos	   partiendo	   de	   mucha	  
más	   información.	   Esta	   herramienta	   es	  más	   efectiva,	   intuitiva	   y	   rápida.	  Me	   gusta...”.	  
(Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  4).	  

- “…Ahora	  se	  nota	  de	  manera	  exagerada	   la	  diferencia	  entre	  pisos	  por	   lo	  que	  hace	  a	   la	  
coordinación	  y	  agilidad	  en	  el	  traspaso	  y	  gestión	  de	  ésta.	  A	  pesar	  de	  ello	  pienso	  que	  la	  
máquina	  no	  puede	  sustituir	  el	  factor	  humano…”.	  (Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  
1).	  

- “..Suena	  absurdo	  volver	  al	   “lápiz	   y	  papel”	  después	  de	  haber	  usado	  ésta	  herramienta.	  
Sus	  ventajas	  entierran	  sus	  posibles	  defectos	  que	  se	  pueden	  ir	  moldeando	  como	  hemos	  
visto.	   Volver	   al	   sistema	   que	   usábamos	   sería	   un	   paso	   atrás…”.	   (Comentario	   realizado	  
por	  el	  usuario	  9).	  

- “	  Esta	  manera	  de	  introducir	  y	  acceder	  a	  los	  datos	  es	  mucho	  más	  “divertida”.	  Podemos	  
acceder	   a	   la	   información	   con	   mucha	   rapidez	   con	   una	   interface	   agradable	   y	  
motivadora…”.	  (Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  3).	  

- “Me	   gustaría	   que	   se	   implantase	   de	   forma	   definitiva”.	   (Comentario	   realizado	   por	   el	  
usuario	  8).	  

- 	  “…Pienso	  que	  ahora	  que	  conocemos	  un	  poco	  el	  CoorD	  EEd	  tenemos	  una	  necesidad	  de	  
continuar	   utilizándolo	   ahora	   y	   en	   un	   futuro	   (no	   como	   una	   posibilidad	   sino	   como	   un	  
hecho).	  Su	  potencial	  es	  muy	  amplio	  a	  nivel	  de	  datos	  que	  encontramos	  fácilmente	  y	  del	  
tiempo	   que	   se	   tarda	   en	   obtenerlos.	   Además	   ahorramos	   en	   papel…”.	   (Comentario	  
realizado	  por	  el	  usuario	  1).	  

- “…¿el	  papel?...no,	  no	  lo	  he	  echado	  en	  falta	  y	  eso	  que	  pensaba	  que	  junto	  al	  CoorD	  EEd	  
necesitaríamos	   usar	   papel.	  Me	   equivoqué	   y	  me	   ha	   gustado	   no	   estar	   en	   lo	   cierto…”.	  
(Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  6).	  
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Son	  muchos	  más	   los	   comentarios	   recogidos.	   No	   sería	   cierto	   decir	   que	   nos	   hubiera	   gustado	  
encontrar	   un	   comentario	   negativo	   porque	   no	   es	   así,	   pero	   la	   realidad	   es	   que	   esperábamos	  
quizás	  alguna	  crítica,	  aunque	  nos	  satisface	  que	  no	  haya	  sido	  así.	  	  	  

NO	  participantes	  en	  la	  experiencia.	  	  

Han	   sido	   diversas	   las	   personas	   que	   han	   querido	   ver	   la	   herramienta	   en	   uso.	   Después	   de	  
mostrarles	  la	  herramienta	  en	  sí	  y	  algunas	  de	  las	  capacidades	  de	  la	  misma,	  sus	  comentarios	  han	  
sido	  positivos,	  de	  ánimo,	  interés,	  de	  admiración	  y	  curiosidad.	  Algunos	  comentan	  que	  cuando	  
alguien	   les	   había	   hablado	   de	   la	   nueva	   herramienta	   se	   lo	   imaginaban	   de	   otra	   manera,	   que	  
incluso	  superaba	  con	  creces	   lo	   imaginado.	  Personas	  de	  otros	  equipos	  educativos	  (del	  mismo	  
centro	  y	  de	  otros	  CRAE’s)	  preguntaban	  por	  la	  posibilidad	  de	  tener	  ésta	  herramienta	  instalada	  
en	  su	  centro.	  

Otros	  no	  participantes	  pero	  que	  han	  hecho	  uso	  de	   la	  herramienta	  al	   sustituir	  algún	  usuario,	  
han	  comentado	  la	  facilidad	  con	  la	  que	  se	  han	  adaptado	  al	  sistema,	  la	  intuitividad	  y	  la	  rapidez	  
en	   su	   uso.	   También	   han	   señalado	   la	   dificultad	   en	   saber	   introducir	   algunos	   de	   los	   datos	  
correctamente	  y	  entender	  qué	  es	  lo	  que	  pasa	  con	  estos	  una	  vez	  introducidos.	  	  	  

Aún	  siendo	  mensajes	  y	  comentarios	  halagadores	  y	  motivadores,	  la	  valoración	  que	  interesa	  es,	  
quizás,	  la	  de	  las	  personas	  que	  han	  usado	  y	  usan	  la	  herramienta	  a	  diario,	  aunque	  no	  sea	  por	  ello	  
más	  importante	  que	  la	  de	  las	  personas	  no	  vinculados	  a	  la	  experiencia.	  

	  

6.3.-‐EN	  CUANTO	  AL	  USO	  DE	  LA	  HERRAMIENTA	  

Aunque	   no	   se	   ha	   contemplado	   como	   indicador	   antes	   de	   empezar	   la	   implementación,	  
preparamos	  el	  programa	  para	  recoger	  el	  porcentaje	  de	  uso	  de	  la	  herramienta	  desde	  el	  Mac	  o	  
bien	  el	  iPad,	  distinguiéndolo	  por	  tipo	  de	  usuario:	  equipo	  educativo	  o	  dirección	  y	  en	  el	  caso	  del	  
primero	  por	  usuarios	  de	  día	  o	  noche.	  Los	  resultados	  obtenidos	  han	  sido:	  

	  

 MAC (uso en %) iPad (uso en %) 
EQUIPO 
EDUCATIVO 

TURNO DE DÍA 89,57 10,43 
TURNO DE NOCHE 67,85 32,15 

EQUIPO DIRECTIVO 86,7 13,3 
           TABLA 20. Uso del CoorD EEd según usuarios y dispositivos. 

Queda	  así	  reflejado	  que	  el	  uso	  del	  Mac	  supera	  de	  manera	  clara	  al	  del	  iPad.	  Hay	  que	  comentar	  
sólo	  que	  el	  porcentaje	  del	  turno	  de	  noche,	  se	  ve	  aumentado	  de	  manera	  significativa	  dado	  que	  
uno	  de	  sus	  integrantes	  sólo	  hacía	  uso	  del	  iPad,	  según	  él	  porqué	  tiene	  menos	  teclas	  y	  se	  siente	  
más	   seguro,	   y	   la	   razón	   por	   la	   que	   no	   da	   el	   50%	   (pues	   sería	   lógico	   pensar	   que	   si	   hay	   dos	  
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personas	  que	  usan	  un	  dispositivo	  cada	  una	  de	   forma	  única	  diese	   la	  paridad),	   se	  debe	  a	  que	  
dicha	  persona	   se	  ha	  ausentado	  del	   trabajo	   y	  ha	   sido	   sustituido	  por	  otra	  persona	  que	  usaba	  
siempre	  el	  Mac.	  

(B01)	  Temor	  a	  su	  utilización.	  
	  
Información	  obtenida	  a	  través	  de	  las	  distintas	  conversaciones	  con	  los	  integrantes	  del	  equipo	  y	  
anotadas	  en	  el	  diario	  y	  la	  observación.	  
Al	   plantear	   el	   proyecto,	   los	   primeros	   temores,	   dudas	   y	   por	   tanto	   interrogantes	   nacen	   en	  
dirección.	   El	   hecho	   de	   tener	   la	   responsabilidad	   de	   una	   decisión	   de	   tal	   magnitud	   hace	  
comprensible	  el	  mecanismo	  humano	  del	  temor	  inicial	  expresado	  desde	  la	  duda.	  En	  cuanto	  al	  
equipo	  educativo	  -‐usuarios	  más	  implicados	  en	  la	  propuesta-‐	  son	  diversos	  los	  niveles	  de	  temor	  
según	   la	   persona,	   sobre	   todo	   para	   aquellos	   a	   los	   que	   les	   cuesta	   todo	   lo	   relacionado	   con	   la	  
informática.	  	  
También	   se	  observa	  en	  el	   transcurso	  de	   la	   implementación	  una	  variación	  en	  este	   indicador,	  
yendo	  de	  más	  a	  menos	  hasta	  alcanzar	   la	   seguridad	   casi	   total	   en	  un	   tiempo	  máximo	  de	   tres	  
semanas	  dependiendo	  del	  usuario.	  	  
	  
ANTES	  DE	  LA	  IMPLEMENTACIÓN:	  
	  

- “…¿seré	  capaz	  de	  utilizar	  ésta	  herramienta?...”	  
- “…¿y	  si	  te	  necesitamos,	  estarás	  ahí?...”	  
- “…¿y	  que	  pasa	  si	  borro,	  rompo,	  o	  deshago	  algo?...”	  
- “…tengo	  ganas	  de	  probarlo,	  ¿tu	  crees	  que	  vamos	  a	  poder	  hacerlo	  bien?...”	  
- “…yo	  no	  se	  programar,	  confío	  en	  lo	  que	  me	  dices	  y	  que	  será	  fácil	  de	  usar…”	  

	  
Al	  FINALIZAR	  LA	  IMPLEMENTACIÓN:	  
	  

- “…puedo	   decir	   que	  me	   ha	   resultado	   una	   experiencia	   positiva	   y	   que	  me	   he	   adaptado	  
mucho	   más	   rápido	   de	   lo	   que	   imaginaba,	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   soy	   una	   persona	  
negada	  (informáticamente	  hablando).	  He	  perdido	  algunos	  miedos	  y	  he	  podido	  ver	  que	  
con	  paciencia	  y	  sobretodo	  con	  el	  pensamiento	  positivo	  uno	  puede	  ir	  mucho	  más	  allá…”.	  
(Comentario	  realizado	  por	  el	  Usuario	  1).	  

- “…ha	  sido	  un	  reto	  personal	  y	  de	  equipo,	  una	  apuesta,	  y	  lo	  hemos	  conseguido.	  Me	  siento	  
satisfecho	   de	   mi	   mismo	   y	   orgulloso	   de	   pertenecer	   a	   un	   equipo	   valiente	   que	   ha	  
apostado…”.	  (Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  4).	  

- “…me	  siento	  bien	  y	  más	  capacitado,	  hicimos	  bien	  en	  hacer	  el	  intento	  de	  cambiar	  ya	  no	  
sólo	  por	   la	  herramienta	  sino	  por	  nosotros…ahora	  me	  siento	  capaz	  de	  más,	  aunque	  yo	  
quería	  probar	  este	  nuevo	  sistema	  algo	  en	  mi	  me	  decía	  que	  yo	  no	  sería	  capaz,	  pero	  al	  
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ver	  el	  resto	  tan	  motivados	  no	  quería	  ser	  menos…menos	  mal	  que	  lo	  hicimos,	  me	  siento	  
bien	   de	   haber	   formado	   parte	   de	   esta	   experiencia	   enriquecedora	   y	   especial…”.	  
(Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  5).	  

- “…ahora	   no	   entiendo	   las	   preocupaciones	   que	   tenía	   antes	   de	   empezar,	   todo	   ha	  
resultado	  mucho	  más	  fácil	  de	  lo	  que	  esperaba,	  supongo	  que	  es	  como	  cuando	  vas	  a	  ver	  
una	   película	   ésta	   es	   mejor	   o	   peor	   según	   las	   expectativas	   que	   pongas	   en	   ella…”.	  
(Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  9).	  

Determinamos	  así	  que	  ese	  miedo/temor	  inicial	  más	  que	  perjudicar,	  ha	  dado	  más	  valor	  a	  lo	  que	  
se	   ha	   desarrollado,	   aumentando	   la	   autoestima	   de	   los	   usuarios	   y	   sus	   ganas	   por	   avanzar	   y	  
experimentar	  nuevas	  experiencias	  con	  lo	  que	  ello	  supone.	  

	  
	  (B02)	  Curiosidad	  suscitada.	  
	  
Información	   extraída	   de	   conversaciones	   anotadas	   en	   el	   diario	   y	   de	   las	   observaciones	  
relacionada	  con	  la	  del	  indicador	  anterior,	  puesto	  que	  se	  ha	  sabido	  o	  podido	  generar	  esa	  pizca	  
de	  temor	  suficiente	  pero	  que	  a	  la	  vez	  ha	  suscitado	  la	  curiosidad	  no	  sólo	  con	  los	  integrantes	  de	  
la	   implementación	  sino	  con	  el	  resto	  de	  personas	  que	  trabajan	  en	  el	  centro,	   incluso	  personas	  
no	   relacionadas	   con	   la	   educación	   (cocineras,	   limpieza,	   conductor…).	   Simplemente	   el	   querer	  
conocer	  más	  sobre	  el	  proyecto,	  las	  aportaciones	  durante	  el	  mismo	  y	  el	  interés	  mostrado	  sobre	  
cómo	  va	  la	  redacción	  del	  informe,	  nos	  da	  un	  reflejo	  del	  alto	  interés	  suscitado.	  	  
	  
(B03)	  Disponibilidad	  de	  los	  usuarios.	  
	  
Incluso	  antes	  de	  su	  uso	   la	  disponibilidad	  era	  máxima.	  Ésta	  también	  se	  ha	  demostrado	  con	  la	  
cesión	  de	  espacios	  de	  trabajo	  y	  las	  facilidades	  dadas	  al	  creador	  del	  programa,	  e	  integrante	  del	  
equipo	   educativo,	   para	   introducir	   modificaciones	   o	   trabajos	   de	   mejora	   en	   horario	   laboral.	  
Desde	   un	   primer	  momento	   y	   a	   título	   personal,	   cada	   uno	   de	   los	   integrantes	   ha	   practicado,	  
preguntado	  y	  se	  ha	  interesado	  en	  el	  uso	  de	  la	  herramienta.	  Concluimos	  que	  la	  disponibilidad	  
ha	  sido	  máxima.	  
	  
(B04)	  Interés	  manifestado.	  
	  
Se	  ha	  mantenido	  desde	  que	   la	   curiosidad	   se	  ha	   transformado	  en	   interés	  hasta	  el	   final	  de	   la	  
implementación.	  Podemos	  afirmar	  que	  a	  día	  de	  hoy	  (5	  de	  setiembre)	  el	  interés	  sigue	  siendo	  el	  
mismo	  o,	  incluso,	  mayor,	  ya	  que	  durante	  el	  verano	  ha	  habido	  sustitutos	  y	  podemos	  decir	  que	  
ha	  sido	  como	  un	  volver	  a	  empezar	  pero	  mucho	  más	  sencillo,	  debido	  a	  que	  la	  herramienta	  ya	  
goza	  de	  pleno	  rendimiento	  y	  de	  la	  aprobación	  por	  parte	  de	  todo	  el	  equipo.	  
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(B05)	  Aceptación	  de	  la	  herramienta.	  
	  
Desde	   la	   observación	   confirmamos	  que	   la	   aceptación	  de	   la	   herramienta	   ha	   sido	  máxima.	   El	  
mismo	   hecho	   de	   querer	   continuar	   con	   la	   herramienta	   y	   ejercer	   cierta	   presión	   para	   su	  
continuidad	  nos	  permite	  hacer	  tal	  afirmación.	  	  	  
	  
(B06)	  Aceptación	  por	  parte	  de	  los	  sustitutos.	  
	  
Todos	   los	   comentarios	   son	   positivos	   y	   halagadores.	   Sin	   excepción	   creen	   que	   es	   una	   buena	  
herramienta	   y	   comentan	   la	  diferencia	  existente	  en	   trabajar	   entre	  un	  piso	  u	  otro	   (ya	  que	   su	  
condición	  de	  sustitutos	  hace	  que	   trabajen	  en	  distintos	  pisos	  del	  mismo	  centro).	  Afirman,	  de	  
manera	  unánime,	  que	  prefieren	  el	  CoorD	  EEd	  a	  la	  libreta	  tradicional.	  
	  
(B07)	  Rechazo	  de	  la	  herramienta.	  
	  
Sólo	   consta	   por	   parte	   de	   un	   usuario	   un	   rechazo	   inicial	   pero	   no	   expresado	   directamente	   a	  
nosotros,	   ni	   reconocido.	   Lo	   hemos	   sabido	   por	   comentarios	   y	   conversaciones	   con	   otros	  
usuarios.	  A	  pesar	  de	  ello	  este	  usuario	  se	  ha	  sentido	  orgulloso	  y	  contento	  de	  su	  uso,	  ya	  que	  no	  
pensaba	  poder	   utilizar	   la	   herramienta.	   Pensamos	  que	  más	   que	   rechazo	   a	   la	   herramienta	   se	  
trataba	  del	  miedo	  a	  no	  poder	  estar	  a	  la	  altura	  del	  resto.	  Ha	  finalizado	  la	  experiencia	  siendo	  un	  
defensor	  más	  del	  CoorD	  EEd.	  
	  
(B08)	  Resistencia	  al	  uso.	  
	  
No	  se	  ha	  percibido	  ni	  notado	  ningún	  tipo	  de	  resistencia	  a	  su	  uso.	  Lo	  demuestra	  el	  hecho	  de	  
que	   los	   usuarios	   disponían	   de	   una	   herramienta	   (LIBRETA	   DE	   SOPORTE	   ANALÓGICO)	   que	  
continúa	  como	  el	  primer	  día:	  en	  blanco.	  Ello	  nos	   indica	  que	   todas	   las	   informaciones	  y	  datos	  
han	  sido	  entrados	  en	  la	  BDD	  por	  el	  100%	  de	  los	  usuarios.	  
	  
(B09)	  Apropiación	  del	  programa	  por	  parte	  de	  los	  usuarios.	  
	  
Las	  aportaciones,	  conversaciones,	  dudas,	  miedos,	  cuestiones,	  propuestas,	  interés…	  nos	  llevan	  
a	  saber	  que	  los	  usuarios	  se	  han	  apropiado	  de	  la	  herramienta.	  Se	  sienten	  como	  parte	  creadora,	  
lo	  cual	  es	  totalmente	  cierto	  puesto	  que	  el	  programa	  diseñado	  en	  un	  inicio	  era	  la	  base	  donde	  
todos	   los	  participantes	  de	   la	   implementación	  han	   ido	  moldeando	  a	   través	  de	   las	  manos	  del	  
programador.	  	  
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Uno	   de	   los	   comentarios	   que	   llaman	   la	   atención	   es	   –…parece	   que	   hace	   mucho	   tiempo	   que	  
estamos	  usando	  el	  CoorD	  EEd	  y	  ciertamente	  sólo	  hace	  3	  meses	  que	  iniciamos	  esta	  experiencia,	  
hoy	  no	  entendería	  el	  traspaso	  de	  información	  sin	  esta	  herramienta…”-‐	  Esta	  afirmación,	  quizás,	  
representa	   con	   claridad	  que	  el	   equipo	   siente	  el	   programa	  como	   suyo	  y	  que	   lo	  ha	   integrado	  
absolutamente	  como	  herramienta	  de	  trabajo.	  
	  
(B10)	  Madurez	  tecnológica	  del	  equipo.	  
	  
Como	   ya	   se	   ha	   comentado	   en	   su	  momento,	   estamos	   hablando	   de	   que	   éste	   sistema	   se	   ha	  
introducido	   en	   un	   equipo	   maduro	   con	   miembros	   con	   distintos	   niveles	   de	   conocimiento	  
tecnológico.	  Aunque	  no	  podemos	  afirmar	  rotundamente	  que	  ha	  habido	  un	  crecimiento,	  sí	  que	  
podemos	  decir	  que	  ha	  habido	  una	  pérdida	  del	  miedo	  y	  ello	  abre	  las	  puertas	  a	  la	  madurez	  en	  
este	   ámbito.	   En	   cuatro	   meses	   de	   implementación	   se	   han	   observado	   y	   visto	   cambios	   que	  
confirman	  esa	  evolución	  y	  nos	  permiten	  entrever	  que	  con	  el	   tiempo	   la	  madurez	   tecnológica	  
del	  equipo	  irá	  incrementándose	  con	  el	  uso	  de	  la	  herramienta.	  
	  
(B11)	  Usabilidad	  general.	  
	  
En	  el	  cuestionario	  existen	  39	  afirmaciones	  hacen	  referencia	  al	  uso	  de	  la	  herramienta	  (ver	  ítem	  
01	  a	  39	  en	  el	  ANEXO	   I)	   	  que	   todos	   los	  usuarios	  han	  contestado.	  Éstos	  podían	  contestar	  que	  
realizaban	  dicha	  afirmación,	  en	  caso	  de	  no	  ser	  así	  que	  sabían	  que	  la	  herramienta	  era	  capaz	  de	  
hacerlo	   y	   en	  ese	   caso	   si	   se	   veían	   capaces	  de	  poderlo	   realizar	   si	   alguien	   se	   lo	   enseñaba.	   Los	  
datos	  obtenidos	  se	  deben	  distinguir	  según	  los	  turnos	  de	  trabajo	  (día	  y	  noche)	  y	  la	  pertinencia	  
al	  equipo	  educativo	  o	  directivo.	  
	  
Entre	   los	  usuarios	  del	  equipo	  educativo,	  en	  el	   turno	  de	  día,	  ejecutan	   realmente	  el	  68	  %	   (de	  
media)	   de	   las	   acciones	   contempladas	   en	   el	   cuestionario;	   entre	   las	   que	   no	   realizan	   a	   título	  
personal	  sí	  que	  conocen	  que	  el	  CoorD	  EEd	  es	  capaz	  de	  realizar	  el	  100%	  de	  lo	  afirmado	  y	  creen	  
en	  poder	  ejecutar	  un	  86%	  de	  estas	  afirmaciones,	  que	  dicen	  no	  saber	  ejecutarlas	  pero	  si	  saber	  
que	  el	  programa	  es	  capaz	  de	  realizar.	  
	  
En	  cambio	  los	  del	  turno	  de	  noche	  ejecutan	  solamente	  un	  23%	  (de	  media)	  del	  total	  de	  acciones	  
posibles.	  La	  explicación	  a	  dicha	  diferencia	  con	  los	  del	  turno	  de	  día	  es	  que	  éstos	  sólo	  introducen	  
información	   y	   no	   tienen	   necesidad	   de	   buscar	   o	   gestionar	   datos.	   Saben	   que,	   de	   las	   que	   no	  
realizan,	   el	   61%	   de	   las	   acciones	   propuestas	   el	   programa	   es	   capaz	   de	   realizarlas	   y	   de	   éstas	  
creen	  que	  sólo	  el	  21%	  de	  ellas	  podrían	  aprender	  a	  realizarlas.	  
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En	  cuanto	  a	  la	  dirección	  afirma	  ejecutar	  un	  52%	  de	  las	  acciones	  propuestas,	  y	  ser	  conocedor	  
de	  que	  el	  CoorD	  EEd	  es	  capaz	  de	  ejecutarlas	  en	  un	  100%,	  pensando	  que	  si	   fuesen	  instruidos	  
serían	  perfectamente	  capaces	  de	  usar	  al	  100%	  las	  acciones	  que	  se	  plantean.	  
	  
Añadir	  que	  el	  perfil	  de	  usuario	  varía	  según	  su	  turno.	  Así	  el	  grupo	  de	  turno	  día	  es	  mucho	  más	  
variado	  en	  cuanto	  a	  conocimientos	  informáticos,	  el	  de	  noche	  en	  su	  totalidad	  reconoce	  tener	  
importantes	  dificultades	  en	  el	  uso	  de	  ordenadores	  y	  sus	  programas	  y	  el	  equipo	  de	  dirección	  
dicen	   entender	   y	   controlar	   en	   cierta	   medida	   y	   de	   manera	   más	   que	   suficiente	   el	   mundo	  
informático.	  
	  
(B12)	  Usabilidad	  en	  la	  introducción	  de	  datos.	  
	  
Todos	  los	  usuarios	  coinciden	  en	  la	  facilidad	  de	  la	  introducción	  de	  datos	  e	  informaciones	  en	  el	  
CoorD	   EEd,	   aunque	   reconocen	   que	   no	   entienden	   bien	   lo	   que	   sucede	   en	   éste	   para	   poder	  
ordenar	   de	   manera	   efectiva	   todo	   lo	   introducido	   día	   a	   día.	   En	   el	   cuestionario,	   existen	   8	  
afirmaciones/cuestiones	   relacionadas	   directamente	   con	   la	   introducción	   de	   datos	   (ver	   ítems	  
06,	  07,	  08,	  12,	  17,	  25,	  41,	  44	  en	  el	  ANNEXO	  I)	  
	  
Todas	   estas	   cuestiones	   han	   sido	   contestadas	   afirmativamente,	   sin	   excepción,	   por	   parte	   de	  
todos	  los	  usuarios.	  Queda	  claro	  pues	  que	  todos	  los	  participantes	  creen	  que	  la	  usabilidad	  en	  la	  
introducción	  de	  datos	  goza	  de	  un	  nivel	  muy	  alto.	  
	  

(B13)	  Satisfacción	  en	  el	  uso	  de	  la	  herramienta.	  
	  
A	   partir	   de	   las	   observaciones,	   comentarios,	   conversaciones	   y	   algunas	   de	   las	   afirmaciones	  
contestadas	  en	  los	  ítems	  40,	  55,	  64	  	  (ANNEXO	  I).	  Podemos	  afirmar	  que	  la	  satisfacción	  en	  el	  uso	  
de	  la	  herramienta	  es	  alta	  sin	  excepción.	  Dado	  que	  los	  usuarios	  escriben	  mostrando	  su	  estado	  
de	  satisfacción,	  piden	  y	  así	  lo	  reflejan	  poder	  continuar	  con	  la	  experiencia.	  En	  la	  tabla	  (ítem	  64)	  
todos	   los	   usuarios	   llenan	   el	   espacio	   de	   ventajas	   pero	   dejan	   vacío	   el	   de	   inconvenientes,	  
pudiéndose	  así	  interpretar	  un	  elevado	  grado	  de	  satisfacción.	  
	  
(B14)	  Conflictividad	  generada.	  
	  
Después	   de	   revisar	   y	   analizar	   la	   información	   recopilada	   en	   referencia	   a	   las	   observaciones,	  
afirmamos	  que	   el	   CoorD	   EEd	  no	   ha	   generado	   conflictividad	   entre	   los	  miembros	   del	   equipo.	  
Creemos	  que	  ha	  sido	  un	  factor	  más	  de	  unión	  que	  de	  conflicto	  (entendiendo	  conflicto,	  en	  este	  
caso,	  como	  algo	  negativo).	  
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(B15)	  Sensación	  de	  seguridad.	  
	  
A	  partir	  de	   la	  observación	  y	  de	   las	  conversaciones	  anotadas	  en	  el	  diario,	  además	  de	  algunas	  
afirmaciones	  realizadas	  en	  el	  cuestionario	  notamos	  un	  grado	  de	  seguridad	  muy	  alto	  por	  parte	  
de	  los	  usuarios.	  Se	  hace	  patente,	  también,	  las	  ganas	  de	  continuar	  con	  ésta	  herramienta	  en	  el	  
hecho	  de	  contar	  a	  otros	  educadores	  que	  no	  participan	  en	  la	  experiencia	  todo	  lo	  positivo	  de	  la	  
herramienta,	  la	  pérdida	  del	  temor	  inicial	  (tratado	  en	  el	  indicador	  B01)	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  
	  
(B16)	  Utilización	  de	  herramientas	  tradicionales.	  
	  
Todas	   las	   herramientas	   utilizadas	   hasta	   el	   momento	   del	   inicio	   de	   la	   experiencia	   fueron	  
retiradas,	  aún	  así	  estaba	  disponible	  la	  libreta	  de	  soporte	  analógico.	  En	  ésta	  no	  hay	  ni	  un	  solo	  
dato	  ni	   información	   introducido	   lo	  cual	   indica	  que	  el	  nivel	  de	  utilización	  de	   las	  herramientas	  
tradicionales	  ha	  sido	  nulo.	  
	  
(B17)	  Optimización	  temporal	  en	  la	  introducción	  de	  datos.	  
	  
Una	  de	  las	  afirmaciones	  que	  se	  hacían	  al	  inicio	  de	  la	  introducción	  de	  la	  nueva	  herramienta	  era	  
que	  entrar	  los	  datos	  en	  el	  CoorD	  EEd	  era	  mucho	  más	  lento	  que	  cuando	  se	  usaba	  el	  bolígrafo	  y	  
el	   papel.	   Curiosamente	   esa	   afirmación	   ha	   cambiado	   y	   la	   mayoría	   de	   los	   usuarios	   (casi	   la	  
totalidad)	  admite	  y	  afirma	  que	  la	  introducción	  de	  datos	  no	  sólo	  es	  más	  fácil	  sino	  que	  es	  mucho	  
más	  rápida	  que	  antes.	  Deducimos	  que	  la	  práctica	  y	  el	  día	  a	  día	  han	  hecho	  su	  trabajo	  llegando	  a	  
un	  nivel	  de	  velocidad	  óptimo,	  por	  encima	  del	  procedimiento	  manual.	  	  
	  
(B18)	  Incidencias	  acaecidas.	  
	  
La	  única	  incidencia	  importante	  y	  a	  destacar	  es	  la	  de	  un	  borrado	  accidental	  de	  un	  registro	  por	  
parte	  de	  uno	  de	   los	  usuarios.	  Éste	   fue	  solucionado	  de	  manera	   inmediata	  y	  con	  serenidad	   lo	  
cual	  ha	  dado	  mucha	  más	  seguridad	  al	  equipo.	  	  
	  
(B19)	  Estrés	  generado.	  
	  
Ha	  sido	  nulo.	  En	  su	  lugar	  se	  han	  generado	  ganas	  de	  hacer	  cosas	  y	  de	  mejorar.	  Ello	  se	  percibe	  
en	  la	  observación	  y	  en	  las	  distintas	  conversaciones	  mantenidas	  con	  los	  usuarios.	  Creemos	  que,	  
en	  caso	  de	  estrés,	  hubiésemos	  notado	  nervios,	  preocupaciones	  desmesuradas,	  etc.	  Al	  no	  ser	  
así	   tenemos	   la	   certeza	   que	   la	   introducción	   del	   programa	   no	   ha	   provocado	   ningún	   nivel	   de	  
estrés	  o	  bien	  este	  no	  se	  ha	  puesto	  de	  manifestó	  en	  ningún	  usuario.	  
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(B20)	  Colaboración	  entre	  usuarios.	  
	  
Se	  ha	  observado	  que	  los	  usuarios	  han	  compartido	  conocimientos	  formándose	  así	  unos	  a	  otros.	  
Se	  evidencia	  un	  nivel	  alto	  de	  concienciación	  a	  la	  hora	  de	  introducir	  los	  datos	  e	  informaciones,	  
tratando	  en	  las	  reuniones	  de	  equipo	  temas	  relacionados	  con	  el	  aprendizaje	  de	  la	  herramienta	  
a	  petición	  de	  los	  propios	  usuarios.	  	  
	  
(B21)	  Uso	  por	  parte	  del	  equipo	  directivo.	  
	  
Las	  respuestas	  dadas	  en	  el	  cuestionario	  ponen	  de	  manifiesto	  que	  el	  equipo	  directivo	  se	  limita	  
sólo	  a	  la	  lectura	  de	  las	  informaciones/datos	  contenidos.	  Ello	  se	  puede	  explicar	  por	  el	  hecho	  de	  
que	  no	  forman	  parte	  de	  los	  usuarios	  que	  usan	  día	  a	  día	  la	  herramienta.	  Si	  bien	  son	  conscientes	  
de	   lo	   que	   puede	   hacer	   la	   herramienta,	   no	   llegan	   a	   saberla	   utilizar	   debido	   a	   que	   hacen	   la	  
petición	  a	  los	  miembros	  del	  equipo	  educativo	  sin	  necesitar	  realizarlo	  ellos	  mismos.	  A	  pesar	  de	  
ello	  han	  mostrado	  interés	  en	  conocer	  el	  mecanismo	  de	  introducción	  de	  datos	  y	  generación	  de	  
informes,	  así	  como	  los	  procesos	  internos	  del	  programa	  para	  la	  gestión	  de	  dicha	  información.	  
	  

	  

6.4.-‐	  EN	  CUANTO	  A	  LA	  COORDINACIÓN.	  

(C01)	  Conflictividad	  generada	  en	  el	  equipo.	  

Se	   ha	   aceptado	   perfectamente	   la	   objetividad	   de	   los	   datos	   y	   la	   posibilidad	   de	   consulta	   por	  
cualquier	  usuario	  que	  así	  lo	  desee.	  Ello	  nos	  indica	  que	  anteriormente	  nadie	  falseaba	  los	  datos	  
sino	   que	   simplemente	   se	   exponían	   percepciones	   a	   partir	   de	   los	   datos	   inmediatos,	   de	   la	  
subjetividad	  y	  de	   la	  memoria	  personal.	  Con	  esta	  nueva	  herramienta	  se	  acepta	   la	  objetividad	  
que	  la	  herramienta	  ofrece	  y	  se	  aprecia	  su	  valor.	  Ello	  se	  percibe	  en	  cómo	  los	  distintos	  usuarios	  
manejan	   la	   información	   que	   la	   herramienta	   posibilita	   y	   en	   cómo	   tras	   una	   afirmación	   de	   un	  
compañero,	   el	   resto	   verifica,	   a	   veces	   incluso	   en	   el	   mismo	   momento,	   lo	   que	   se	   está	  
exponiendo.	  En	  ningún	  caso,	  pues,	   se	  ha	  generado	  ningún	   tipo	  de	   conflictividad	   respecto	   la	  
introducción	  de	  la	  nueva	  herramienta	  y	  las	  posibilidades	  que	  ésta	  ofrece.	  

(C02)	  Percepción	  de	  mejora.	  

En	   el	   cuestionario	   existen	   varias	   preguntas	   que	   hacen	   referencia	   de	   manera	   explícita	   o	  
implícita	  a	  ello.	  

En	  la	  cuestión	  (ítem	  56	  en	  el	  ANEXOI)	  “¿Con	  lo	  que	  has	  visto	  hasta	  el	  momento,	  crees	  que	  la	  
eficiencia	  en	  la	  coordinación	  del	  equipo	  ha	  mejorado?”,	  todos	  los	  encuestados	  sin	  excepción	  
han	  respondido	  que	  sí.	  
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A	   la	   pregunta	   (ítem	   61	   en	   el	   ANEXO	   I)	   “¿Qué	   ha	   cambiado?”	   los	   comentarios	   expresan	  
percepción	  de	  cambio	  claramente	  y	  de	  manera	  positiva.	  Con	   lo	  que	   interpretamos,	  sin	  duda	  
alguna,	  que	  la	  percepción	  de	  mejora	  existe	  entre	  el	  equipo	  y	  así	  la	  perciben.	  

En	  la	  cuestión	  de	  valoración	  (ítem	  49	  en	  el	  ANEXO	  I),	   	  “Valora	  del	  -‐5	  al	  +5,	  si	  ha	  mejorado	  la	  
eficiencia	   en	   el	   traspaso	   de	   la	   información	   (Siendo	   el	   -‐5:	   ha	   empeorado	  mucho	   y	   el	   -‐1	   ha	  
empeorado,	  el	  +5:	  ha	  mejorado	  mucho	  y	  el	  1	  ha	  mejorado.	  Y	  finalmente	  el	  0:	  ni	  ha	  mejorado	  
ni	  ha	  empeorado)”	  todos	  los	  usuarios	  coinciden	  en	  una	  respuesta	  positiva	  ubicada	  entre	  el	  +3	  
y	   el	   +5,	   dando	   de	   media	   un	   resultado	   de	   +3’8.	   Luego	   los	   usuarios,	   de	   manera	   unánime	   y	  
generalizada,	  perciben	  una	  mejora	  alta.	  

En	  la	  última	  nos	  encontramos	  (ítem	  64	  en	  el	  ANEXO	  I),	  “Ventajas	  e	  inconvenientes	  que	  tiene	  el	  
uso	   de	   la	   herramienta	   en	   cuanto	   a	   la	   coordinación.”	   una	   vez	   más,	   en	   que	   el	   espacio	   de	  
desventajas	  se	  encuentra,	  a	  diferencia	  del	  de	  ventajas,	  vacío.	  Nosotros	  lo	  interpretamos	  como	  
una	  obviedad,	  en	  este	   caso,	  de	  mejora.	  Aún	  así	  dos	  de	   los	  usuarios	   llena	  el	   espacio	   con	   los	  
siguientes	  argumentos	  que	  creemos	  importantes	  recoger:	  

- 	  “La	  desventaja	  estaría	  en	  volver	  a	  usar	  el	  papel.	  Por	  ello	  queremos	  pedir	  y	  pedimos	  a	  la	  
dirección	  continuar	  informatizados”	  (Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  4)	  

- “NINGUNA,	   todo	   lo	   contrario,	   yo	   querría	   agradecer	   a	   nuestro	   compañero	   Argi1	  el	  
trabajo	   realizado	  y	   las	  horas	  de	  dedicación.	   También	  quiero	  decir	  que	   sin	  él,	   no	   se	   si	  
esto	  podría	  continuar	  adelante,	  por	   lo	  que	  pido	  que	  continuemos	  todos	   los	  miembros	  
del	  equipo	  que	  somos	  en	  este	  momento”.	  (Comentario	  realizado	  por	  el	  usuario	  7)	  

Así	  pues,	  afirmamos	  con	  cierta	  contundencia	  y	  seguridad	  que	  la	  percepción	  de	  mejora	  existe	  
de	  una	  manera	  patente	  y	  clara	  por	  parte	  de	  todos	  los	  usuarios	  partícipes	  en	  la	  experiencia.	  

(C03)	  Rigor	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  información.	  

Éste	   indicador	   lo	   podemos	   analizar	   con	   la	   comparación	   entre	   el	   antes	   y	   el	   después	   en	   la	  
obtención	  de	  datos	  recogidos.	  Un	  ejemplo	  claro	  es	  el	  de	  generar	  un	  informe	  completo	  de	  las	  
salidas	  de	  un	  menor	  concreto:	  día	  de	  salida	  y	  regreso,	  hora	  de	  salida	  y	  regreso,	  la	  persona	  que	  
viene	   a	   recogerlo	   a	   devolverlo,	   el	   educador	   que	   lo	   acompaña	   para	   irse	   o	   regresar	   y	   las	  
observaciones	  relevantes	  en	  relación	  a	  ello,	  en	  los	  últimos	  5	  meses	  (que	  es	  la	  información	  que	  
tenemos	  introducida	  en	  la	  BDD).	  Hacerlo	  como	  se	  hacía	  antes	  no	  da	  garantías	  de	  rigor	  pues	  los	  
datos	   se	   tenían	   que	   buscar	   uno	   a	   uno	   entre	   toda	   la	   información	   ordenada	   solamente	  
cronológicamente.	  Ahora	  con	  dos	  clics	  (reales)	  se	  nos	  genera	  el	  informe	  que	  no	  deja	  ni	  un	  solo	  
dato	  por	  reflejar	  y	  ofrece	  más	  información	  que	  antes.	  Luego	  podemos	  afirmar	  que	  la	  precisión	  
en	  la	  gestión	  y	  uso	  de	  los	  datos	  introducidos	  es	  máxima	  y	  rendible	  a	  nivel	  coordinativo.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Apodo	  con	  el	  que	  se	  conoce	  al	  realizador	  del	  presente	  proyecto.	  
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(C04)	  Aceptación	  del	  monitoreo	  que	  permite	  el	  programa.	  

El	   hecho	   de	   introducir	   cada	   usuario	   los	   datos	   personales	   referidos	   al	   control	   de	   horario,	   a	  
quien	  realiza	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  tareas,	  a	  quien	  acompaña	  a	  los	  menores	  a	  la	  visita	  o	  los	  
entrega	  a	  los	  familiares,	  etc.,	  en	  definitiva	  en	  todos	  los	  registros	  en	  los	  que	  consta	  qué	  y	  quien	  
lo	  ha	  hecho,	  demuestra	  que	  se	  acepta	  el	  control	  que	  puede	  ejerce	  el	  programa	  sobre	  toda	  la	  
información	   introducida.	   Es	   conocido	   que	   en	   los	   métodos	   tradicionales	   todo	   este	   tipo	   de	  
información	   no	   era	   registrada	   y	   en	   caso	   de	   inusualmente	   ser	   escrita	   quedaba	   diluida	   y	  
difuminada	  por	  la	  cantidad	  de	  folios	  escritos	  y	  por	  la	  dificultad	  de	  localizar	  dichos	  datos.	  

	  (C05)	  Uso	  de	  los	  datos	  incorporados.	  

Existe	  una	  cuestión	  de	  valoración	  en	  el	  cuestionario	  respondido	  por	  los	  usuarios	  que	  nos	  da	  la	  
información	  a	  este	  indicador	  (además	  de	  la	  cantidad	  de	  informes	  generados).	  Se	  trata	  del	  ítem	  
48	   (ANEXO	   I)	   [Valora	   del	   -‐5	   al	   +5,	   si	   ha	  mejorado	   el	   control	   de	   la	   información	   introducida	  
(Siendo	  el	  -‐5:	  ha	  empeorado	  mucho	  y	  el	  -‐1	  ha	  empeorado,	  el	  +5:	  ha	  mejorado	  mucho	  y	  el	  1	  ha	  
mejorado.	  Y	  finalmente	  el	  0:	  ni	  ha	  mejorado	  ni	  ha	  empeorado)]	  

Todas	   las	   respuestas	   se	   sitúan	   entre	   el	   +3	   y	   el	   +5,	   dando	   de	  media	   +4’1.	   Ello	   indica	   que	   el	  
control	  de	  los	  datos	  es	  muy	  alto	  ,	  así	  como	  el	  uso	  de	  los	  mismos,	  al	  comprobar	  el	  número	  de	  
informes	  generados.	  Otra	  actuación	  más	  complicada	  de	  detectar	  es	  el	  uso	  puntual	  de	  datos	  
concretos,	  en	  un	  momento	  concreto,	  sin	  generar	  un	  informe.	  Se	  sabe	  que	  todos,	  o	  casi	  todos,	  
los	  usuarios	  han	  necesitado	  buscar	  y	  han	  buscado	  datos	  concretos	  e	  informaciones	  detalladas	  
sobre	  algunos	  de	  los	  aspectos	  de	  los	  menores.	  No	  podemos	  cuantificar	  esas	  búsquedas	  pero	  
en	   conversaciones	   se	   afirma	   el	   uso	   y	   eficiencia	   del	   CoorD	   EEd	   para	   el	   acceso	   a	   los	   datos	  
volcados.	  

(C06)	  Generación	  de	  informes.	  

Si	   retomamos	   el	   indicador	   A09,	   vemos	   que	   son	   66	   los	   informes	   generados	   en	   casi	   cuatro	  
meses,	  ello	  nos	  da	  algo	  más	  de	  4	   informes	  por	   semana.	  De	   los	  66,	  39	  han	  sido	  pedidos	  por	  
parte	  de	  los	  usuarios	  de	  la	  herramienta,	  el	  resto	  han	  sido	  facilitados	  por	  nosotros	  sin	  llegar	  a	  
detectar,	   a	   día	  de	  hoy,	   su	  utilidad	  efectiva	  pero	   si	   cualitativa.	   En	  octubre	  de	  2011	   se	  podrá	  
valorar	  su	  efectividad	  si	  éstos	  son	  pedidos	  de	  nuevo	  ya	  que	  en	  éste	  mes	  es	  cuando	  se	  realizan	  
los	  PEI’s	  (Proyecto	  Educativo	  Individualizado)	  y	  se	  precisa	  consultar	  mucha	  más	  información.	  	  

(C07)	  Comunicación	  entre	  el	  equipo	  educativo	  y	  dirección.	  

En	   el	   cuestionario	   se	   pide	   que	   se	   anoten	   las	   ventajas	   e	   inconvenientes	   en	   referencia	   a	   la	  
coordinación	   entre	   el	   equipo	   educativo	   y	   el	   directivo.	   Todos	   los	   miembros	   coinciden	   en	   la	  
rapidez,	   facilidad	  y	  solidez	  de	   la	   información.	  Se	  resalta	  que	  ahora	  se	  tienen	  más	  datos	  para	  
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comunicar	   y	   analizar,	   que	   ahora	   no	   es	   que	   se	   tarde	   menos,	   sencillamente	   no	   se	   tarda	   en	  
facilitar	  lo	  que	  se	  pide.	  	  

(C08)	  Impacto	  en	  la	  coordinación.	  

El	  hecho	  del	  fácil	  acceso	  a	  los	  datos	  e	  información,	  tratamiento	  y	  gestión	  de	  éstos,	  la	  velocidad	  
con	  que	  es	  capaz	  de	  hacerlo,	  la	  objetividad	  y	  no	  desvirtualización	  de	  los	  datos	  con	  el	  paso	  del	  
tiempo	   y	   las	   posibilidades	   de	   control	   que	   ofrece,	   nos	   permiten	   afirmar	   que	   todo	   ello	   tiene	  
cierta	  repercusión	  en	  la	  coordinación.	  Luego	  existe	  impacto,	  dado	  que	  el	  CoorD	  EEd	  ha	  forzado	  
ciertos	   cambios	   o	   modificaciones,	   que	   implican	   una	   mejora,	   en	   la	   coordinación	   entre	  
miembros	  del	  equipo.	  

Quizás	  en	  cuanto	  al	   impacto	  en	  la	  coordinación	  entre	  el	  equipo	  y	  la	  dirección	  no	  ha	  sido	  tan	  
notorio	   aunque	   sí	   significativo	   en	   algunos	   aspectos	   relacionados	   con	   lo	   anteriormente	  
mencionado.	  
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7.-‐	  CONCLUSIONES	  Y	  CONTINUIDAD	  

	  
Llegados	  a	  este	  punto	  presentamos	  nuestras	  conclusiones	  en	  base	  a	  los	  objetivos	  específicos	  
definidos	  para	  nuestro	  proyecto.	  Añadimos	  un	  subapartado	  más	  con	  otras	  conclusiones	  donde	  
exponemos	   otros	   logros	   que	   consideramos	   relevantes	   e	   importantes	   de	   citar	   aunque	   no	  
guarden	   una	   relación	   directa	   con	   los	   objetivos	   establecidos	   inicialmente.	   Cerramos	   este	  
apartado	  haciendo	  referencia	  a	  la	  continuidad	  del	  proyecto	  y	  a	  su	  difusión.	  

	  

7.1.-‐	  CONCLUSIONES	  EN	  RELACIÓN	  A	  LOS	  OBJETIVOS	  DEL	  PROYECTO	  

Para	  ello	  nos	  apoyamos	  en	  los	  resultados	  ya	  descritos	  en	  el	  apartado	  anterior	  y	  lo	  acontecido	  
durante	  toda	  la	  fase	  de	  implementación.	  

	  

a. Diseñar	  y	   crear	  una	  base	  de	  datos	  para	   la	   recogida	  y	  acceso	  de	   información	  
referida	  a	  los	  menores	  en	  un	  CRAE.	  	  

	  
La	  creación	  de	  una	  BDD	  potente	  y	  operativa	  para	  la	  coordinación	  de	  equipos	  educativos	  en	  
CRAE	  puede	  efectuarse	  con	  aplicativos	  sencillos	  como	  Bento.	  
	  
Las	  circunstancias	  nos	  han	  llevado	  a	  usar	  BENTO	  (ver	  6.1.1)	  y	  ello	  ha	  supuesto	  lo	  deseable	  en	  
un	  principio	  pero	   inimaginable	  por	  aquel	  entonces.	   La	  posibilidad	  de	  ser	   los	  creadores	  de	   la	  
BDD	  ha	  hecho	  posible	  que	  nos	  acerquemos	  mucho	  más	  a	   lo	  que	  se	  buscaba.	  Aunque	  lo	  más	  
importante	  es	  que	  hemos	  podido	  realizar	  un	  sinfín	  de	  modificaciones,	  corrección	  de	  errores,	  
cambios	  a	  partir	  de	  sugerencias,	  etc.	  Nos	  hemos	  adaptado	  a	  lo	  que	  acontecía	  sin	  depender	  de	  
nadie	  más	  que	  de	  uno	  mismo.	  Así,	  se	  ha	  alcanzado	  la	  eficiencia	  deseada	  en	  cuanto	  al	  resultado	  
y	  en	  un	  tiempo	  de	  respuesta	  mínimo	  para	  su	  corrección	  o	  modificación.	  
	  
	  
El	  diseño	  y	   la	   funcionalidad	  de	   la	  herramienta	  han	  evolucionado	   favorablemente	  desde	  su	  
diseño	  inicial	  hasta	  la	  finalización	  de	  la	  implementación.	  
	  
Basta	  con	  ver	  y	  comparar	  la	  herramienta	  el	  día	  que	  se	  inició	  la	  implementación	  y	  al	  finalizarla,	  
para	   entender	   que	   ha	   sido	   una	   herramienta	   viva,	   alimentada	   por	   todos	   quienes	   la	   han	  
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utilizado	   como	   se	   recoge	   en	   las	   evidencias	   del	   indicador	   (A19).	   También	   lo	   constatamos	   a	  
partir	  de	  los	  resultados	  que	  se	  desprenden	  de	  los	  indicadores	  (A16	  y	  	  A17).	  En	  el	  (A16),	  con	  la	  
creación	   de	   nuevas	   tablas,	   que	   permita	   incorporar	   distinta	   y	   más	   información	   que	   la	  
inicialmente	   prevista.	   Cambio	   que	   nos	   lleva	   a	   la	   posibilidad	   de	   elaboración	   de	   nuevos	  
informes,	  que	  a	  su	  vez	  mejoran	   la	  capacidad	  de	  gestión	  del	  programa.	  Y	  en	  el	   (A17)	   	  donde	  
recogemos	  que	  se	  eliminan	  clics	  de	  ratón	  para	  la	  introducción	  de	  datos	  nuevos,	  mejorando	  así	  
su	  funcionalidad.	  	  

A	  pesar	  de	  ello	  también	  debemos	  remarcar	  una	  de	  las	  debilidades	  de	  Bento,	  ya	  advertida	  en	  la	  
figura	  15	  y	   recogida	  en	   los	   resultados	  obtenidos	  con	  el	   indicador	   (B18):	   la	   facilidad	  con	  que	  
pueden	   ser	   borrados	   los	   datos.	   Creemos	   que	   sería	   interesante	   poderse	   proteger	   de	   un	  
borrado	  accidental	  sin	  tener	  que	  recurrir	  a	   las	  copias	  de	  seguridad,	  aunque	  ello	  depende	  de	  
los	  desarrolladores	  de	  la	  SGBD	  a	  quienes	  ya	  se	  les	  ha	  comunicado	  la	  necesidad	  de	  incorporar	  
esta	  función.	  

	  

La	  herramienta	  creada	  se	  caracteriza	  por	  su	  potencialidad	  técnica.	  

Comprobamos	   su	   gran	   potencialidad	   a	   partir	   del	   volumen	  de	   información	   introducido	   en	   la	  
herramienta	  y	  su	  capacidad	  de	  gestión	  y	  tratamiento	  de	  la	  misma.	  Se	  desprende	  del	  resultado	  
en	   base	   a	   los	   indicadores	   (desde	   el	   (A01)	   al	   (A14))	   que	   son	   un	   total	   de	   2.291	   registros	   con	  
todos	  sus	  campos,	  recogidos	  en	  casi	  cuatro	  meses	  (más	  el	  mes	  de	  testeo),	  con	  una	  cantidad	  de	  
datos	   incalculable	  que	  pueden	  ser	  gestionados	  y	  tratados	  por	  el	  CoorD	  EEd	  en	  fracciones	  de	  
segundo	  (A20),	  algo	   impensable	  con	   las	  herramientas	  usadas	  antes	  de	   la	   implementación	  de	  
ésta.	  	  

	  
CoorD	  EEd	  es	  una	  herramienta	  de	  uso	  sencillo	  y	  de	  elevada	  usabilidad.	  
	  
Evidentemente	  como	  toda	  herramienta	  potente	  guarda	  su	  complejidad	  interna.	  Complejidad	  
que	  en	  ningún	  caso	  se	  ha	  trasladado	  al	  usuario	  final.	  Se	  tenía	  que	  conseguir	  una	  herramienta	  
capaz	  de	  ordenar,	  gestionar	  y	  tratar	  toda	  la	  información	  de	  la	  manera	  más	  sencilla	  y	  atractiva	  
para	   todos	   sus	   usuarios,	   sin	   sumergirlos	   en	   la	   complejidad	   de	   sus	   procesos.	   Los	   resultados	  
obtenidos	  en	  los	  indicadores	  (A17),	  (A19)	  y	  (B12)	  a	  partir	  de	  las	  aportaciones	  realizadas	  por	  los	  
usuarios,	   reflejan	   la	   facilidad	  de	  uso	  del	  CoorD	  EEd.	  En	  el	   (B11)	  nos	  da	  el	   resultado	  sobre	  el	  
grado	   de	   utilización	   y	   conocimiento	   de	   las	   posibilidades	   del	   CoorD	   EEd.	   Y	   finalmente	   en	   el	  
(B20),	  entendiendo	  por	  nuestra	  parte,	  que	  si	  un	  usuario	  apoya	  y	  forma	  a	  otros	  usuarios	  es	  que	  
ha	  entendido	  el	  funcionamiento	  del	  programa	  lo	  cual	  nos	  indica	  su	  intuitividad	  y	  facilidad	  de	  
uso.	  Todo	  ello	  recoge	  los	  datos	  suficientes	  que	  nos	  conducen	  a	  poder	  citar	  dicha	  afirmación.	  
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b. Implementar	   la	   base	   de	   datos	   en	   centros	   CRAE	   utilizando,	   en	   todas	   sus	  
formas,	  la	  información	  incorporada	  y	  registrada	  en	  la	  base	  de	  datos.	  

	  
	  
La	   implicación	   y	   compromiso	   de	   los	   integrantes	   del	   equipo	   educativo	   y	   la	   dirección	   son	  
esenciales	  e	  imprescindibles	  para	  el	  éxito	  de	  la	  implementación	  de	  la	  herramienta.	  
	  
De	  acuerdo	  con	  el	  objetivo	  se	  ha	  conseguido	  desarrollar	  una	  conciencia	  de	  equipo	  entre	  todos	  
los	   integrantes	   involucrados	   en	   el	   proyecto,	   gracias	   a	   un	   excelente	   nivel	   de	   implicación,	  
integración	  y	  participación	  de	   los	  mismos	   tal	   y	   como	  podemos	  comprobar	  en	   los	   resultados	  
reflejados	  en	   los	   indicadores	   (A19),	   (B03),	   (B04),	   (B07),	   (B08)	   (B20)	  y	   (B21):	  participación	  sin	  
excepción,	   aceptación	  al	   cambio,	  utilización	  máxima	  de	   la	  herramienta,	  motivación	  elevada,	  
nula	  resistencia	  a	  su	  uso	  ni	  antes	  de	  la	  ejecución	  de	  la	  implementación	  ni	  durante	  esta,	  etc.	  	  
Las	  claves	  del	  éxito	  las	  basamos	  en	  tres	  factores:	  La	  “sinergia	  positiva”	  en	  el	  trabajo	  en	  equipo	  
(Ros	  2006:71),	  en	  la	  auténtica	  creencia	  en	  el	  cambio	  y	  la	  idea	  de	  mejora	  (Lamata	  2003:23),	  y	  
en	  la	  realización	  de	  un	  buen	  diseño	  de	  lo	  que	  se	  pretende	  (Rué	  2010:147)	  	  
	  

El	  temor	  al	  cambio	  y	  a	   lo	  nuevo,	  puede	  ser	  el	  paso	  previo	  a	   la	  sensación	  de	  seguridad	  que	  
deriva	  de	  la	  experiencia.	  

Era	  evidente	  el	  temor	  y	  nervios	  previos	  a	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  la	  nueva	  herramienta,	  como	  
se	   recoge	   en	   las	   afirmaciones	   y	   dudas	   expresadas	   por	   los	   participantes	   antes	   de	   la	  
implementación,	   (B01).	   La	   introducción	   del	   CoorD	   EEd	   ha	   supuesto	   la	   retirada	   de	   unas	  
herramientas	  que	  daban	  confianza,	  a	  partir	  del	   conocimiento	  profundo	  de	   los	  usuarios	  y	  de	  
más	  de	  quince	  años	  de	  uso	  en	  el	  centro.	  Ello	  avalaba,	  si	  no	  su	  eficiencia,	  sí	  su	  consolidación	  en	  
el	   equipo	   en	   cuestión.	   A	   pesar	   de	   todo	   ello,	   tanto	   el	   equipo	   educativo	   como	   el	   equipo	  
directivo	  quisieron	  “apostar”	  por	  alguna	  razón	  que	  desconocemos,	  posiblemente	  por	  las	  ganas	  
de	  cambio,	  por	   la	  confianza	  que	  se	   intento	  generar	  en	  el	  posible	  éxito	  del	  proyecto,	  por	   las	  
garantías	  que	  se	  ofrecían,	  por	  la	  posibilidad	  de	  innovar	  o	  bien	  por	  un	  conjunto	  de	  todas	  ellas.	  
En	  el	  mismo	  indicador	  (B01)	  se	  recogen	  otras	  afirmaciones	  que	  evidencian	  la	  trasformación	  del	  
temor,	  o	  bien	  la	  desaparición	  de	  éste	  y	  la	  aparición	  del	  que	  sigue,	  en	  sensación	  de	  seguridad.	  
Pensamos	  que	   la	  combinación	  de	  ese	  temor	  (controlado)	  con	   la	  creencia	  y	  el	  deseo	  de	   ir	  un	  
paso	  más	  allá	  con	  el	  equipo	  (cambio)	  han	  sido	  claves	  para	  adquirir	  esa	  seguridad	  mínima	  para	  
alcanzar	  el	  éxito	  de	  la	  implementación	  en	  el	  equipo.	  	  
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La	  curiosidad,	  entre	  otros	  factores,	  impulsa	  el	  aprendizaje	  de	  las	  cosas	  de	  modo	  natural,	  lo	  
cual	  posibilita	  una	  buena	  implementación.	  
	  
La	   curiosidad	  de	   los	  usuarios,	   recogida	  en	   los	   resultados	  del	   indicador	   (B02),	   ha	   conseguido	  
que	   estos	   “jueguen”	   y	   curioseen	   con	   la	   herramienta	   creada,	   formándose	   así,	   casi	   sin	   darse	  
cuenta,	   sin	   suponer	   ello	   un	   esfuerzo	   más	   allá	   del	   mínimo	   necesario,	   por	   su	   parte.	   Ello	   ha	  
permitido	  crear	  usuarios	  experimentados	  y	  autosuficientes.	  	  
	  
	  
	  

c. Agilizar	  el	  traspaso	  de	  la	  información	  y	  el	  acceso	  a	  la	  misma	  de	  los	  integrantes	  
de	  cualquier	  equipo	  educativo	  de	  CRAE’s.	  

	  
La	   herramienta	   creada	   permite	   la	   ordenación	   sistematizada	   y	   automática	   de	   toda	   la	  
información	  contenida	  en	  ella.	  
	  
Una	  de	  las	  características	  de	  las	  BDD	  radica	  en	  la	  posibilidad	  de	  ordenar	  de	  infinitas	  maneras	  
los	  datos	  introducidos,	  combinándolos	  entre	  ellos	  como	  plazca.	  Pero	  todo	  orden	  debe	  tener	  su	  
lógica	  y	  su	  objetivo	  para	  que	  tenga	  sentido.	  De	  poco	  sirve	  mezclar	  ciertos	  datos,	  como	  puede	  
ser	  por	  ejemplo	  la	  evolución	  del	  número	  de	  pié	  del	  menor	  con	  las	  llamadas	  de	  los	  familiares	  
(aunque	   el	   programa	   puede	   hacerlo,	   si	   así	   se	   lo	   pedimos),	   pues	   relaciones	   como	   ésta	   no	  
guardan	   valor	   ni	   aportan	   información	  de	  ningún	   tipo.	   El	   CoorD	  EEd	  es	   capaz	  de	  ordenar	  de	  
todas	  las	  formas	  posibles	  y	  más,	  aunque	  sólo	  se	  han	  memorizado	  las	  más	  usuales	  y	  prácticas,	  
escuchando	   las	   opiniones	   y	   peticiones	   de	   sus	   usuarios	   para	   obtenerlas	   con	   un	   solo	   clic	   de	  
ratón.	  	  
El	  orden	  de	  por	  sí	  agiliza	  y	  facilita	  el	  traspaso	  de	  información.	  Apoyamos	  esta	  afirmación	  en	  los	  
resultados	   obtenidos	   en	   los	   indicadores	   que	   van	   del	   (A01)	   al	   (A13)	   donde	   se	   desvela	   de	  
manera	  cuantitativa	  los	  datos	  e	  informaciones	  introducidos	  y	  por	  tanto	  contenidos	  en	  la	  BDD	  y	  
el	  número	  de	   informes	  generados	  para	   “dar	   sentido”	  a	   toda	  esa	   información	  y	  permitiendo	  
difundirla	  y	  que	  los	  usuarios	  tengan	  acceso	  en	  todo	  momento.	  	  
	  
	  
La	  BDD	  en	  la	  que	  se	  apoya	  el	  CoorD	  EEd	  ofrece	  de	  manera	  inmediata	  información	  detallada	  
de	  todos	  los	  datos	  contenidos	  en	  él.	  	  
	  
Queda	  reflejado	  en	  el	  resultado	  asociado	  al	  indicador	  (A20)	  la	  velocidad	  en	  la	  que	  opera	  Bento	  
en	  el	  tratamiento	  y	  gestión	  de	  todos	  los	  datos	  introducidos.	  Creemos	  que	  ello	  no	  es	  suficiente	  
para	  un	  buen	  traspaso	  de	  información,	  pero	  sí	  que	  es	  el	  paso	  previo	  para	  ello.	  	  
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Los	  usuarios	  se	  convierten	  en	  formadores	  y	  agentes	  de	  apoyo	  de	  sus	  compañeros/as.	  

Al	  inicio	  se	  emplearon	  muchas	  horas	  para	  la	  formación	  si	  bien	  en	  pocos	  días	  se	  redujeron	  de	  
manera	   exponencial	   al	   comprobar	   que	   los	   usuarios	   se	   formaban	   los	   unos	   a	   los	   otros	  
ofreciéndose	   apoyo,	   como	   reflejan	   los	   resultados	   del	   indicador	   (B20).	   La	  MOTIVACIÓN	   y	   la	  
sensación	  de	  INNOVAR	  hacen	  aprender	  rápido.	  Pensamos	  que	  el	  hecho	  que	  sientan	  como	  suya	  
la	  herramienta	  hace	  que	  deseen	  su	  buen	  funcionamiento	  y,	  como	  mejor	  funciona	  todo,	  más	  
motivación	  se	  genera	  y	  más	  cohesión	  de	  grupo	  aparece.	  	  

	  

Las	   mismas	   informaciones	   y	   datos	   pueden	   ser	   presentados	   según	   el	   contexto	   y	   las	  
necesidades	  educativas	  del	  momento.	  
	  
CoorD	  EEd	  es	  capaz	  de	  generar	  un	  sinfín	  de	  informes,	  tal	  y	  como	  se	  refleja	  en	  los	  resultados	  
del	   indicador	  (A09),	  combinando	  las	   informaciones	  y	  datos	  como	  se	  desee,	  dando	  una	  visión	  
detallada	  y	  peculiar	  al	  contenido	  que	  no	  sería	  posible	  de	  otra	  manera.	  Por	  ejemplo	  podemos	  
pedir	   un	   listado	   de	   la	   enuresis	   nocturna	   de	   los	   menores	   que	   la	   padecen.	   En	   otro	   informe	  
podemos	  pedir	  estos	  mismos	  datos	  pero	  combinados	  	  (guardando	  el	  orden	  cronológico)	  de	  las	  
visitas	   al	   psicoterapeuta,	   llamadas	   de	   los	   familiares	   y	   variaciones	   en	   el	   comportamiento,	  
ofreciendo	   así	   una	   información	   totalmente	   distinta	   a	   la	   del	   primer	   informe	   en	   el	   que	   nos	  
informa	  de	  en	  que	  noches	  se	  hacen	  pipí	   los	  menores,	  pero	  en	  el	  segundo	   informe	  podemos	  
llegar	  a	  analizar	   las	  posibles	  causas	  de	  ello,	  o	  conseguir	  una	  pauta	   (como	  ha	  sido	  el	  caso	  en	  
nuestro	  proyecto	  en	  el	  que	  uno	  de	  los	  menores	  seguía	  la	  pauta	  de	  hacerse	  pipí	  en	  la	  cama	  en	  
los	   días	   que	   coincidían	   las	   visitas	   de	   un	   familiar,	   la	   llamada	   de	   la	   abuela	   y	   la	   visita	   a	   la	  
psicoterapeuta.)	  
	  
	  

d. Analizar	   el	   impacto	   que	   tiene,	   en	   la	   coordinación	   y/o	   relación,	   entre	   los	  
miembros	  de	  los	  equipos	  educativos	  de	  los	  CRAE’s,	  la	  incorporación	  de	  la	  base	  
de	  datos	  informatizada.	  

	  
La	  monitorización	  de	   los	  datos	   introducidos	  en	  CoorD	  EEd	  no	   supone	  un	  problema	  para	  el	  
equipo.	  Todo	  lo	  contrario,	  permite	  tener	  más	  elementos	  para	  el	  análisis	  de	  casos	  y	  ayuda	  a	  
transformar	  hábitos	  y	  dinámicas	  del	  equipo.	  
	  
Una	   de	   las	   peculiaridades	   de	   la	   herramienta	   es	   el	   control	   que	   puede	   ejercer	   sobre	   los	  
miembros	   del	   equipo	   educativo.	   Todas	   sus	   acciones	   y	   reflexiones	   quedan	   registrados	   en	   la	  
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base	   de	   datos	   a	   un	   nivel	   superior	   que	   el	   método	   usado	   en	   anterioridad.	   Además	   de	   la	  
diferencia	  de	  cantidad	  de	  datos	   introducidos,	  claramente	  superior	  en	  el	  CoorD	  EEd,	  existe	   la	  
peculiaridad	  de	   la	   facilidad	  de	   recuperación	  de	  esos	  datos,	  dificultando	  el	  olvido	   tal	   y	   como	  
ocurre	   tras	   folios	   y	   folios	   de	   información.	   Aunque	   este	   seguimiento	   podía	   suponer	   un	  
problema	  se	  ha	  enfocado	  positivamente,	  no	  buscando	  “señalar	  con	  el	  dedo”	  sino	  encontrar	  las	  
soluciones,	  entre	  todos,	  a	  lo	  que	  no	  parece	  funcionar	  tan	  bien.	  
Ello	   obliga	   a	   que	   los	   miembros	   del	   equipo	   faciliten	   y	   aporten	   informaciones	   veraces	   y	  
objetivas,	   alejándose	   de	   las	   percepciones	   e	   interpretaciones	   subjetivas,	   pues	   cualquier	  
miembro	  puede	  comprobar	  muchas	  de	  las	  afirmaciones	  con	  pocos	  clics	  de	  ratón.	  
	  
	  
Nuestro	   proyecto	   se	   ha	   considerado	   desde	   el	   principio	   como	   un	   proyecto	   del	   equipo	  
educativo	  (en	  cuanto	  a	  implementación	  se	  refiere).	  Ello	  ha	  sido	  un	  factor	  clave	  en	  el	  éxito	  de	  
la	  experiencia.	  
	  
La	  creación	  de	  algo	  nuevo	  y	  su	  implementación,	  supone	  un	  cambio	  para	  el	  equipo,	  implica	  un	  
reto	   para	   todas	   las	   partes.	   Para	   nosotros	   por	   la	   preocupación	   de	   hacerlo	   bien.	   Para	   la	  
dirección	  por	  si	  está	  haciendo	  lo	  correcto	  con	  una	  apuesta	  de	  esta	  magnitud.	  Y	  para	  el	  equipo	  
educativo	  por	  si	  serán	  capaces	  de	  integrarlo	  como	  su	  herramienta	  y	  sabrán	  usarla	  además	  de	  
preguntarse	  si	  es	  necesario	  cambiar	  lo	  que	  hace	  años	  llevan	  haciendo	  y	  no	  “parece”	  que	  vaya	  
tan	  mal.	   Ello	   no	   es	   fácil	   y	   se	   necesita	   de	   la	   aceptación,	   participación,	   colaboración,	   apoyo,	  
retroalimentación	  y	  paciencia	  por	  parte	  de	  todos.	  Lo	  que	  queda	  claro	  es	  que	  un	  proyecto	  de	  
equipo	  es	  obra	  de	  todos	  y	  si	  no	  se	  entiende	  así	  es	  muy	  posible,	  por	  no	  decir	  seguro,	  que	  no	  
funcionará.	   Si	   un	   equipo	   cree	   en	   el	   cambio,	   éste	   se	   puede	  materializar.	   Si	   no	   cree	   en	   él,	   el	  
cambio	  nunca	  será	  realidad.	  

	  

	  
e. Analizar	   el	   impacto	   que	   tiene,	   en	   la	   coordinación	   y/o	   relación,	   entre	   los	  

equipos	  educativos	  y	  sus	  respectivos	  equipos	  directivos,	  la	  incorporación	  de	  la	  
base	  de	  datos	  informatizada.	  

	  
La	   demanda	   de	   datos	   concretos	   contenidos	   en	   un	   período	   de	   tiempo	   largo,	   que	   hacen	  
referencia	  a	  los	  menores	  del	  CRAE,	  no	  suponen	  problema	  alguno	  para	  facilitarlos	  por	  parte	  
del	  equipo	  educativo	  al	  directivo	  usando	  el	  CoorD	  EEd.	  
	  
Son	   diversas	   las	   veces	   que	   el	   equipo	   directivo	   demanda	   al	   equipo	   educativo	   que	   le	   sean	  
facilitados	   ciertos	   datos	   antiguos	   referentes	   a	   los	   menores,	   como	   por	   ejemplo	   las	   salidas	  
efectuadas	  con	  los	  familiares	  (concretando	  quienes	  venían	  a	  recogerlos	  o	  traerlos	  de	  vuelta	  y	  
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que	  educador	  hacía	   el	   acompañamiento)	   y	   las	   llamadas	  de	  estos	   a	   los	  menores	   entre	  otros	  
(especificando	  día	  de	   la	   llamada	  y	  duración	  de	  esta	  si	  cabe)	  en	   los	  últimos	  6	  meses.	  Petición	  
difícil	  de	  realizar,	  por	  no	  decir	  imposible,	  con	  las	  antiguas	  herramientas,	  pero	  con	  el	  CoorD	  EEd	  
ello	  no	  supone	  problema	  alguno,	  facilitando	  esa	  información	  en	  fracciones	  de	  segundo.	  Ello	  se	  
debe	  a	  la	  dificultad	  de	  buscar	  los	  datos	  de	  manera	  manual,	  si	  nos	  remitimos	  al	  resultado	  (A10)	  
observamos	   que	   los	   folios	   (escritos	   con	   ordenador)	   a	   lo	   largo	   de	   un	   año	   son	   1.584,	   ello	  
significa	  que	  en	  medio	  año	  sería	  una	  aproximación	  de	  unos	  800	  folios	  escritos	  (insistimos	  en	  
escritos	   con	   ordenador,	   pues	   escritos	   a	   mano	   sería	   superior	   y	   con	   la	   dificultad	   del	  
entendimiento	   de	   según	   que	   letras	   de	   algunas	   personas).	   Obviamente	   buscar	   esos	   datos	  
concretos	  en	  800	   folios	  puede	  ser	  una	  tarea	  complicada	  por	  no	  decir	   imposible,	  para	  CoorD	  
EEd	  sólo	  son	  fracciones	  de	  segundo.	  
	  
Los	  miembros	  del	  equipo	  directivo	  no	  llegan	  a	  tener	  el	  nivel	  de	  conocimiento	  necesario	  para	  
la	  plena	  utilización	  del	  CoorD	  EEd.	  
	  
La	  utilización	  diaria	  de	  la	  herramienta	  creada	  hace	  que	  sus	  usuarios	  aprendan	  y	  descubran	  el	  
funcionamiento	  de	  la	  misma.	  Apoyándonos	  en	  el	  resultado	  de	  los	  indicadores	  (B11)	  y	  (B21)	  se	  
refleja	  el	  grado	  de	  conocimiento	  del	  uso	  del	  CoorD	  EEd	  entre	  los	  equipos,	  en	  él	  se	  aprecia	  la	  
diferencia	  en	  34	  puntos	  existente	  entre	  el	  equipo	  educativo	  y	  el	  directivo	  a	  favor	  del	  primero.	  
Quizás	  sería	  interesante	  diseñar	  algún	  tipo	  de	  formación	  más	  adaptada	  para	  aquellos	  que	  no	  
utilizan	   diariamente	   el	   Coord	   EEd.	   Con	   ello	   les	   facilitaríamos	   la	   posibilidad	   de	   obtener	  
información	  de	  los	  datos	  contenidos	  en	  la	  herramienta	  por	  si	  solos.	  
	  
	  
No	   se	   han	   percibido	   cambios	   significativos	   en	   relación	   a	   la	   coordinación	   entre	   el	   equipo	  
educativo	  y	  el	  directivo	  durante	  la	  implementación	  del	  CoorD	  EEd.	  
	  
Si	  bien	  es	  cierto	  que	  la	  información	  que	  fluye	  entre	  ambos	  equipos	  es	  rápida,	  objetiva	  y	  sólida	  
como	  se	  refleja	  en	  (C07),	  hemos	  de	  decir	  que	  no	  se	  han	  detectado	  variaciones	  importantes	  en	  
relación	  a	  la	  coordinación	  entre	  ambos.	  Ello	  se	  debe	  a	  que	  la	  notoriedad	  se	  manifiesta	  en	  todo	  
su	  esplendor	  en	  los	  que	  usan	  el	  CoorD	  EEd	  diariamente	  no	  sólo	  para	  leerlo	  sino	  para	  introducir	  
datos	  y	  generar	  informes.	  Por	  ejemplo,	  los	  1.291	  registros	  que	  hacen	  referencia	  al	  iCal	  (A07),	  
de	  los	  2.291	  	  que	  se	  han	  generado	  durante	  el	  periodo	  de	  implementación	  representan	  más	  del	  
50	   %	   de	   información	   contenida,	   y	   este	   tipo	   de	   información	   sólo	   es	   usada	   por	   el	   equipo	  
educativo,	   con	   ello	   llegamos	   a	   detectar	   que	   la	   mayor	   parte	   de	   coordinación	   pasa	   por	   la	  
“agenda	  diaria”	  y	  es	  ahí	  donde	  uno	  de	  los	  cambios	  más	  significativos.	  	  	  
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f. Valorar	   la	   eficiencia	   de	   la	   coordinación	   digital	   frente	   la	   coordinación	  
tradicional.	  

	  
La	   capacidad	   de	   gestión	   y	   tratamiento	   de	   la	   información	   de	   CoorD	   EEd	   frente	   a	   las	  
herramientas	  utilizadas	  con	  anterioridad	  ha	  mejorado	  notablemente.	  	  
	  
Apoyándonos	   en	   los	   resultados	   descritos	   en	   los	   indicadores	   (A10)	   y	   el	   hecho	   de	   la	   no	  
utilización	  de	  ninguna	  herramienta	   tradicional	   usada	  anteriormente	   (B16),	   podemos	  afirmar	  
categóricamente	   que	   el	   CoorD	   EEd	   supera	   la	   capacidad	   de	   gestión	   y	   tratamiento	   de	   la	  
información.	  	  Ello	  también	  se	  refleja	  en	  hecho	  de	  deseo	  de	  continuidad	  de	  la	  utilización	  de	  la	  
herramienta,	  la	  continuidad	  en	  sí	  y	  el	  deseo	  de	  hacerlo	  extensivo	  al	  resto	  del	  CRAE.	  
Esta	   capacidad	   de	   gestión	   y	   tratamiento	   de	   la	   información	   se	   traduce	   en	   eficiencia	   de	   la	  
coordinación	  (en	  cuanto	  al	  traspaso	  de	  información	  entre	  educadores),	  puesto	  que	  el	  acceso	  a	  
la	  información	  tratada	  es	  ilimitado.	  
	  
Ello	   ayuda	   a	   los	   equipos,	   en	   especial	   al	   educativo,	   a	   analizar	   y	   a	   encontrar	   estrategias	   y/o	  
soluciones	  ante	  ciertas	  situaciones	  que	  afectan	  a	  los	  menores	  por	  esa	  posibilidad	  superior	  de	  
tratamiento	  y	  gestión	  de	  los	  datos.	  Con	  las	  posibilidades	  del	  sistema	  se	  puede	  detectar	  desde	  
las	  posibles	   causas	  de	  un	  mal	   comportamiento	  de	  un	  menor,	  hasta	   las	  veces	  que	  ha	  estado	  
enfermo	  y	  coincide	  con	  periodos	  de	  examen	  o	  no,	  por	  poner	  un	  par	  de	  ejemplos.	  
	  
	  
No	  se	  registran	  más	  eventos	  que	  los	  que	  se	  anotaban	  en	  las	  herramientas	  tradicionales,	  se	  
introducen	  los	  que	  deben	  y	  debían	  ser	  introducidos.	  
	  
Como	   vemos	   reflejado	   en	   los	   resultados	   del	   indicador	   (A07)	   en	   sólo	   cuatro	   meses	   se	   han	  
introducido	  cinco	  veces	  más	  eventos	  de	  los	  que	  eran	  registrados	  en	  la	  agenda	  anual	  de	  papel.	  
Ello	   no	   sólo	   permite	   un	   control	  mucho	  más	   exhaustivo	   sino	   que	   permite	   una	   coordinación	  
mucho	  más	  precisa	  entre	  miembros	  del	  equipo	  educativo	  y	  directivo	  si	   cabe.	  Muchas	  de	   las	  
tareas	  se	  daban	  por	  sabidas	  sin	  necesidad	  de	  anotarlas,	  pero	  ello	  permitía	  el	  olvido	  o	  el	  pensar	  
que	  ya	  se	  había	  realizado,	  por	  no	  hablar	  de	  lo	  que	  sucedía	  cuando	  era	  un	  educador	  suplente	  el	  
que	  se	   incorporaba,	  de	  manera	  puntual,	  al	  equipo.	  Ahora	  todo	  está	  anotado	  y	  el	  CoorD	  EEd	  
nos	   advierte,	   mediante	   una	   alarma,	   que	   debe	   ejecutarse	   la	   tarea.	   Teniendo	   además	   que	  
marcarla	  como	  hecha	  y	  quien	  la	  realiza,	  pudiendo	  recuperar	  así	  lo	  no	  realizado	  o	  pendiente	  de	  
ejecución	  para	  su	  posterior	  realización	  o	  análisis.	  	  
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Existe	   una	   clara	   percepción	   de	   mejora	   en	   el	   traspaso	   de	   la	   información	   (coordinación)	  
calificado,	  por	  los	  mismos	  usuarios,	  con	  una	  valoración	  media	  de	  8,9	  sobre	  10.	  

Como	   se	   refleja	   en	   el	   resultado	   del	   indicador	   (C02)	   se	   detalla	   la	   percepción	   que	   tienen	   los	  
usuarios	  en	  cuanto	  a	  la	  mejora	  del	  traspaso	  de	  la	  información	  entre	  miembros.	  Sabemos	  que	  
va	  más	  allá	  de	  una	  percepción,	   siendo	  ello	  un	  hecho.	  Somos	  conscientes	   también	  que	  en	  el	  
caso	  de	  no	  haberla	  percibido	  la	  voluntad	  de	  cambio	  en	  este	  sentido,	  se	  hubiese	  desvanecido	  
forzando	  a	   recuperar	   las	  herramientas	   tradicionales	   y	  obligando,	  así,	   a	  una	   reestructuración	  
y/o	  rediseño	  del	  proyecto	  o	  incluso	  el	  abandono	  de	  éste	  por	  nuestra	  parte.	  

	  

	  

7.2.-‐	  OTRAS	  CONCLUSIONES	  

Como	  en	  todo	  proyecto	  existen	  conclusiones	  que	  no	  guardan	  relación	  directa	  con	  los	  objetivos	  
marcados	  inicialmente.	  Ello	  no	  les	  quita	  valor,	  más	  bien	  al	  contrario,	  pues	  aportan	  resultados	  
que	  en	  un	  principio	  no	  se	  contemplaban.	  	  

	  

La	  creación	  e	   implementación	  de	  una	  base	  de	  datos	  para	  gestionar	   la	   información	  para	   la	  
coordinación	  en	  los	  CRAE’s	  tiene	  un	  coste	  razonable.	  

Lo	  caro	  no	  siempre	  es	  lo	  mejor.	  Buscamos	  entre	  las	  herramientas	  más	  potentes	  del	  mercado,	  
incluso	  buscamos	  a	  profesionales	  para	   tener	   lo	  mejor.	   Finalmente	  una	  SGDB	  de	  39€	  nos	  ha	  
ofrecido	   exactamente	   lo	   que	   se	   buscaba,	   superando	   incluso	   las	   funciones	   que	   se	   habían	  
previsto	  en	  el	  diseño	   (A18).	  Quizás	  el	  único	   inconveniente,	   si	   lo	  queremos	  considerar	  así,	  es	  
que	  se	  precisa	  de	  un	  equipamiento	  concreto	  para	  su	  funcionamiento	  (en	  este	  caso	  un	  Mac),	  
ello	   incrementa	   la	   inversión	   en	  unos	   900€	  más	   en	   caso	  de	  no	  disponer	   del	   equipo.	  Aún	   así	  
consideramos	  que	  la	  relación	  coste/beneficio	  es	  más	  que	  razonable.	  

	  
Los	  contratiempos	  consiguen	  reforzar	  y	  valorar	  el	  esfuerzo	  de	  lo	  que	  se	  pretende,	  mejorando	  
incluso	  lo	  perseguido.	  
	  
Es	  un	  contratiempo	  el	  que	  obliga,	  arrastra,	  a	  buscar	  soluciones	  y	  encontrar	  entre	  todas	  ellas	  la	  
menos	   imaginable:	   que	   la	   herramienta	   la	   podíamos	   crear	   nosotros	  mismos,	   opción	   que	   ya	  
había	   sido	   abandonada	   al	   principio	   del	   proyecto.	   Ello	   no	   suponía	   sólo	   una	   inyección	   de	  
autoestima	   sino	   que	   abría	   aún	   más	   las	   posibilidades	   de	   la	   BDD	   puesto	   que	   los	  
implementadores	   son	   también	   ahora	   creadores	   y	   ello	   tiene	   un	   valor	   inestimable	   para	   la	  
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potencialidad	   de	   la	   herramienta	   en	   sí	   y,	   sobre	   todo,	   para	   la	   implementación	   de	   la	   misma,	  
puesto	  que	  se	  eliminan	  puntos	   intermedios	  donde	  ni	  uno	  consigue	  explicar	  con	  exactitud	   lo	  
que	   quiere	   ni	   el	   otro	   consigue	   hacer	   lo	   que	   ha	   entendido,	   lo	   cual	   acaba	   ofreciendo	   un	  
producto	  aproximado	  pero	  inexacto.	  Ha	  sido	  necesario	  depender	  de	  un	  tercero	  para	  saber	  que	  
éste	  no	  era	  necesario,	  para	  entender	  que	   lo	  que	  acontece	  es	   lo	  que	  nos	   lleva	  hasta,	  en	  este	  
caso,	  lo	  que	  hoy	  podemos	  describir	  y	  escribir.	  
	  
El	  tipo	  de	  letra	  que	  ofrece	  el	  ordenador	  frente	  a	  la	  escrita	  a	  mano,	  por	  distintos	  educadores,	  
en	  la	  herramienta	  tradicional,	  no	  tiene	  punto	  comparativo.	  La	  primera	  es	  la	  más	  clara.	  	  
	  
Una	  de	  las	  dificultades	  de	  las	  herramientas	  tradicionales	  escritas	  a	  mano,	  es	  el	  entendimiento	  
de	   según	   que	   letra	   tengan	   o	   utilicen	   sus	   usuarios.	   Ello	   queda	   solucionado	   pero	   a	   su	   vez	  
dificulta	   la	   identificación	   de	   quienes	   escriben.	   A	   pesar	   de	   ello,	   recogido	   en	   el	   diario	   del	  
proyecto	   a	   partir	   de	   conversaciones	   con	   los	   participantes	   de	   la	   experiencia,	   afirman	   poder	  
identificar	  a	  quienes	  escriben	  por	   la	  manera	  de	  redactar	  y	  uso	  de	  ciertas	  expresiones,	  hecho	  
que	  uno	  mismo	  ha	  podido	  constatar	  como	  cierto	  pues	  cada	  una	  de	  las	  personas	  tiene	  un	  estilo	  
de	  redacción	  y	  uso	  elevado	  	  de	  ciertos	  símbolos.	  	  	  
	  
	  
	  
7.3.-‐	  CONTINUIDAD	  DEL	  PROYECTO	  

SITUACIÓN	  

Haber	   construido	   la	   herramienta	   sobre	   Bento	   nos	   abre	   las	   puertas	   a	   su	   potencial	   técnico	  
para	  posteriores	  versiones	  del	  CoorD	  EEd.	  

En	  un	  futuro	  se	  pretende	  que	  pueda	  exportar	  a	  FileMaker,	  programa	  que	  ofrece	  muchas	  más	  
posibilidades	  y	  potencial	  que	  el	  propio	  Bento.	  No	  obstante	  existe	  el	  hándicap	  de	  convertir	  una	  
base	  de	  datos	  abierta	  a	  muchos	  usuarios	  preparados	  para	  la	  construcción	  y	  edición	  a	  otra	  con	  
un	   número	  mucho	  más	   limitado	   de	   personas	   que	   puedan	   programarla.	   Ello	   sí,	   las	   ventajas	  
serían	  directamente	  proporcionales	  a	  la	  dificultad	  en	  su	  uso	  por	  el	  potencial	  que	  presenta	  este	  
software.	   Entre	   estas	   ventajas	   está	   el	   hecho	   de	   poder	   ejecutar	   el	   programa	   desde	   ambos	  
sistemas	   operativos	   independientemente	   o	   simultáneamente	   (Apple	   y	   Windows)	   y	   poder	  
trabajar	   en	   red	   varios	   usuarios	   a	   la	   vez.	   También	   tiene	   más	   libertad	   en	   el	   diseño	   de	   la	  
interface,	  mucha	  más	  potencia	  y	  opciones	  además	  de	  aumentar	  las	  posibilidades	  de	  relaciones	  
de	  datos	  y	  la	  creación	  de	  informes	  mucho	  más	  elaborados.	  Aun	  así	  cabe	  decir	  que	  el	  hecho	  de	  
haber	  programado	  en	  Bento	  no	   significa	  que	   se	  haya	  perdido	  el	   tiempo	  ya	  que,	   además	  de	  
poder	   migrar	   todos	   sus	   datos	   a	   FileMaker,	   se	   puedan	   migrar	   todas	   sus	   tablas	   realizando	  
ciertos	  ajustes	  para	  que	  funcione	  en	  este	  último.	  Así	  queda	  la	  puerta	  abierta	  a	  poder	  escoger	  
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entre	  versatilidad,	  facilidad,	  y	  personas	  capacitadas	  para	  su	  edición	  y	  programación,	  a	  pasar	  a	  
un	   nivel	   superior	   de	   control,	   seguridad,	   maquetación	   y	   edición	   con	   un	   potencial	   técnico	   y	  
operativo	  mucho	  mayor.	  	  

	  

La	  Herramienta	  CoorD	  EEd	  queda	  consolidada	  una	  vez	  finaliza	  la	  implementación	  en	  el	  piso	  
donde	  se	  ha	  desarrollado.	  

Entendemos	  que	  ha	  sido	  una	  herramienta	  deseada,	  aceptada	  e	  integrada	  dentro	  del	  equipo	  y	  
que	   se	   ha	   convertido	   en	   la	   nueva	   “memoria	   del	   equipo”	   llamada	   CoorD	   EEd,	   mucho	   más	  
eficiente	  que	  su	  predecesora	  “memoria”	  contenida	  sobre	  papel.	  La	  eficiencia	  ha	  sido	  evaluada	  
y	  medida	  en	  cierta	  manera	  mediante	  la	  comparativa	  de	  lo	  que	  se	  tenía	  y	  de	  lo	  que	  se	  tiene.	  
Creemos	   que	   el	   mérito	   de	   la	   herramienta	   CoorD	   EEd	   no	   sólo	   ha	   sido	   pensar	   que	   es	   un	  
“producto”	  de	  todos	  los	  integrantes	  del	  equipo,	  sino	  demostrar	  que	  realmente	  lo	  es.	  No	  se	  ha	  
impuesto,	  se	  ha	  escuchado	  y	  se	  ha	  intentado	  que	  se	  reflejaran	  en	  ella	  todas	  las	  opiniones.	  La	  
implicación	   del	   equipo	   ha	   sido	   excelente	   y	   ha	   posibilitado	   el	   éxito	   de	   convertirse	   en	   una	  
herramienta	   que	   se	   consolida	   en	   el	   piso	   donde	   se	   ha	   implementado,	   no	   como	   una	  
herramienta	  más	  sino	  como	  la	  Herramienta	  más	  allá	  de	  este	  proyecto.	  

	  

Desde	  el	  CRAE	  Torre	  Vicens	  de	  Lleida	  expresan	  su	  deseo	  de	  poder	  exportar	  la	  experiencia	  al	  
resto	  de	  pisos	  del	  centro.	  

Tras	  comprobar	  la	  facilidad	  con	  que	  se	  ha	  introducido	  el	  CoorD	  EEd	  en	  el	  equipo	  de	  Montardo	  
de	  las	  Llars	  Infantils	  Torre	  Vicens,	  la	  capacidad	  que	  posee	  para	  la	  gestión	  y	  tratamiento	  de	  la	  
información	  y	  viendo	  los	  resultados	  de	  la	  misma,	  plantean	  la	  posibilidad	  de	  exportar	  el	  sistema	  
al	  resto	  de	  equipos	  y	  consolidarlo	  como	  herramienta	  de	  Coordinación.	  Aún	  así	  los	  equipos	  y	  la	  
dirección	  del	  centro	  son	  conscientes	  de	  que	  saben	  que	  es	  necesario	  tiempo	  y	  un	  buen	  diseño	  
de	  implementación.	  

	  

Las	  expectativas	  de	  la	  exportación	  de	  la	  experiencia	  a	  otros	  CRAE’s	  se	  deja	  entrever.	  

Son	  varios	  los	  centros	  que	  han	  mostrado	  curiosidad	  e	  interés	  en	  el	  CoorD	  EEd.	  Es	  pronto	  para	  
hacer	  un	  pronóstico	  pero	   lo	   cierto	  es	  que	  existen	  posibilidades	   reales	  de	   la	   exportación	  del	  
sistema.	  Depende	  de	  la	  difusión	  que	  podamos	  y	  sepamos	  hacer	  de	  él.	  
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DIFUSIÓN	  

La	   difusión	   de	   la	   implementación	   ya	   finalizada	   del	   proyecto	   llega	   hasta	   la	   administración	  
catalana	  en	  un	  informe	  descriptivo	  de	  la	  experiencia.	  

A	  punto	  de	  concluir	  la	  ejecución	  del	  proyecto	  distintos	  equipos	  conocedores	  de	  la	  experiencia	  
en	  el	  CRAE	  Torre	  Vicens	  se	  ocupan	  de	  hacer	  sabedores	  a	  la	  administración	  (en	  este	  caso	  a	  la	  
Dirección	   General	   de	   Infancia	   y	   Adolescencia)	   de	   la	   existencia	   de	   la	   experiencia	   y	   sus	  muy	  
buenos	  resultados.	  En	  principio	  esta	  difusión	  de	   la	   información	  se	  precisa	  para	  conseguir	   los	  
recursos	   necesarios	   para	   poder	   dar	   continuidad	   a	   la	   herramienta	   que	   en	   ese	   momento	   se	  
encontraba	  a	  pleno	  rendimiento.	  

	  

También	  se	  pretende	   la	  difusión	  de	   la	  experiencia	  en	  otros	  contextos,	  para	  hacerla	   lo	  más	  
extensiva	  posible.	  

Como	   ya	   se	   ha	   comentado,	   esta	   experiencia	   se	   dará	   a	   conocer	   –por	   invitación	   de	   los	  
organizadores-‐	   a	   través	   de	   una	   comunicación	   en	   las	   “IV	   Jornades	   de	   “Posem	   en	   Joc	  
l’Educador”	  que	  se	  realizarán	  el	  próximo	  mes	  de	  noviembre	  de	  2011	  en	  Lleida.	  

En	  este	  momento	  se	  está	  redactando	  un	  resumen	  del	  proyecto	  para	  la	  participación	  en	  el	  	  TIES	  
2012	  “III	  Congreso	  Europeo	  de	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  en	  la	  Educación	  y	  en	  la	  Sociedad:	  
Una	  visión	  crítica”	  en	  Barcelona,	  el	  1,	  2	  y	  3	  de	  febrero	  de	  2012.	  

Se	   persigue	   también	   la	   publicación	   en	   revistas	   especializadas	   de	   educación	   social	   y/o	   de	  
tecnología	   educativa	   en	   los	   próximos	   meses.	   Inicialmente	   se	   contemplan	   publicaciones	  
nacionales	  como:	  	  RES,	  Revista	  de	  Educación	  Social;	  Educación	  Social,	  revista	  de	  la	  Fundación	  
Pere	   Tarrés;	   Edutec-‐e,	   Revista	   electrónica	   de	   Tecnología	   Educativa;	   Educación	   Social,	  
publicación	  científica	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  o	  Pixel	  Bit,	  Revista	  de	  medios	  y	  educación.	  
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No	   queremos	   concluir	   el	   proyecto	   fin	   de	   Máster	   sin	   realizar	   una	   última	   reflexión	   	   que	  
alcanzamos	  a	  partir	   de	   la	   frase	   con	   la	  que	  abríamos	  este	   trabajo:	  Rué	   (2010:	  147)	   “…sin	  un	  
buen	   apoyo	   tecnológico	   no	   es	   posible	   extraer	   todas	   las	   posibilidades	   de	   la	   coordinación	   ni	  
obtener	  una	  coordinación	  no	  ya	  sólo	  óptima,	  sino	  simplemente	  buena.”.	  	  

No	  sólo	  pensamos	  que	  está	  en	  lo	  cierto,	  sino	  que	  lo	  hemos	  comprobado.	  Pensamos	  que	  hoy	  se	  
ha	   dado	   un	   paso	   importante	   en	   las	   Llars	   Infantils	   Torre	   Vicens	   de	   Lleida,	   por	   la	   apuesta	  
valiente	   y	   convencida	   por	   parte	   del	   equipo	   directivo	   y	   por	   un	   equipo	   educativo,	   el	   de	  
Montardo,	   que	   ha	   querido	   cambiar	   a	   pesar	   del	   esfuerzo,	   por	   parte	   de	   todos,	   que	   ello	   ha	  
requerido.	  	  

Deseamos	  que	  el	  camino	  que	  hoy	  se	  ha	  abierto,	  no	  se	  cierre	  por	  el	  contexto	  del	  momento,	  el	  
desconocimiento	  o,	  peor	  aún,	  por	  falta	  de	  voluntad.	  
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ANEXO	  I:	  	  	  	  	  	  	  CUESTIONARIO	  



QU
AN
T	  
AL
	  C
oo
rD
	  E
ED
	  

ÚS
	  D
E	  
L’
EI
N
A	  

	  
FU
N
CI
ON

S	  
	  

(S
i	  l
a	  
te
va
	  re
sp
os
ta
	  e
s	  t
ro
ba
	  so
br
e	  
fo
ns
	  b
la
nc
	  n
o	  
t’a
tu
ri
s	  i
	  p
as
sa
	  a
	  “S
é	  
qu
e	  
ho
	  p
ot
	  fe
r”
	  o
	  a
	  “S
é	  
qu
e	  
sa
br
ia
	  fe
r-‐
ho
”,	  
si
	  e
st
à	  

so
br
e	  
fo
ns
	  g
ro
c	  
al
es
ho
re
s	  a
tu
ra
’t	  
i	  p
as
sa
	  a
	  la
	  se
gü
en
t	  a
fir
m
ac
ió
.	  

	  
H
o	  
fa
ig
	  

Sé
	  q
ue
	  h
o	  

po
t	  f
er
	  

Sé
	  q
ue
	  jo
	  

sa
br
ia
	  fe
r-‐

ho
	  

OB
SE
RV
AC
IO
N
S	  

01
	  
Ac
ce
di
r	  a
	  le
s	  d
ife
re
nt
s	  B
IB
LI
OT
EQ
UE
S	  
de
l	  C
oo
rD
	  E
Ed
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
02
	  
Tr
ob
ar
	  i	  
co
ns
ul
ta
r	  q
ua
ls
ev
ol
	  in
fo
rm
ac
ió
,	  r
ef
er
en
t	  a
	  la
	  d
oc
um

en
ta
ci
ó	  
(a
rx
iu
)	  d
e	  
qu
al
se
vo
l	  i
nf
an
t.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
03
	  
Ac
ce
di
r	  a
	  la
	  L
LI
BR
ET
A	  
de
	  c
oo
rd
in
ac
ió
	  d
el
	  C
oo
rD
	  E
Ed
	  i	  
ac
ce
di
r	  a
ls
	  d
ife
re
nt
s	  l
lo
cs
	  p
er
	  e
nt
ra
r-‐
hi
	  la
	  in
fo
rm
ac
ió
.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
04
	  
Po
sa
r	  l
a	  
vi
st
a	  
ta
ul
a,
	  fo
rm
ul
ar
i	  o
	  b
é	  
qu
ad
rí
cu
la
	  p
er
	  a
cc
ed
ir
	  a
	  la
	  in
fo
rm
ac
ió
	  m
és
	  c
òm

od
am

en
t.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
05
	  
Bu
sc
ar
	  d
in
s	  e
l	  C
oo
rD
	  E
Ed
	  (l
lib
re
ta
	  c
oo
rd
in
ac
ió
)	  q
ua
ls
ev
ol
	  re
gi
st
re
	  p
er
	  p
od
er
-‐lo
	  ll
eg
ir
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
06
	  
En
tr
ar
	  e
ls
	  re
gi
st
re
s:
	  	  m
ed
ic
ac
io
ns
,	  s
or
tid
es
,	  t
ru
ca
de
s,	  
vi
si
te
s,	  
ac
tiv
ita
ts
	  i	  
pu
nt
ua
ci
on
s	  d
el
s	  i
nf
an
ts
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
07
	  
En
re
gi
st
ra
r	  i
	  a
cc
ed
ir
	  a
	  le
s	  d
ife
re
nt
s	  B
IB
LI
OT
EQ
UE
S	  
de
	  c
om

pt
es
:	  e
st
al
vi
s	  m

en
or
,	  d
in
er
s	  d
el
	  p
is
,	  p
re
ss
up
os
t	  r
ob
a.
..	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
08
	  
En
re
gi
st
ra
r	  i
	  a
cc
ed
ir
	  a
	  la
	  B
IB
LI
OT
EC
A	  
de
	  C
ON

TR
OL
	  D
’H
OR
AR
I	  E
D
UC
.	  P
er
	  d
ur
	  u
n	  
co
nt
ro
l	  d
’h
or
es
	  p
er
so
na
l.	  
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
09
	  
Ac
ce
di
r	  a
	  le
s	  d
ife
re
nt
s	  B
IB
LI
OT
EQ
UE
S	  
de
	  S
OR
TI
D
ES
,	  V
IS
IT
ES
,	  T
RU
CA
D
ES
,	  A
CT
IV
IT
AT
S	  
i	  M

ED
IC
AC
IO
N
S	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
10
	  
Ac
ce
di
r	  a
	  le
s	  B
ib
lio
te
qu
es
	  in
te
l·l
ig
en
ts
	  d
e	  
le
s	  B
ib
lio
te
qu
es
	  g
en
er
al
s	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
11
	  
Bu
sc
ar
	  u
n	  
nú
m
er
o	  
de
	  te
lè
fo
n	  
o	  
un
a	  
ad
re
ça
,	  j
a	  
si
gu
i	  e
le
ct
rò
ni
ca
	  o
	  p
os
ta
l	  a
	  l’
ag
en
da
	  d
el
	  C
oo
rD
	  E
Ed
	  o
	  d
el
	  M
AC
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
12
	  
Ac
ce
di
r,	  
en
tr
ar
	  d
ad
es
	  i	  
co
ns
ul
ta
r-‐
le
s	  a
	  la
	  B
IB
LI
OT
EC
A	  
d’
ac
te
s	  d
e	  
M
on
ta
rd
o	  
(M
TD
)	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
13
	  
Ac
ce
di
r	  a
ls
	  D
OC
UM

EN
TS
	  M
TD
	  q
ue
	  e
st
an
	  si
nc
ro
ni
tz
at
s	  a
m
b	  
to
ts
	  e
ls
	  o
rd
in
ad
or
s,	  
de
s	  d
el
	  M
AC
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
14
	  
Ut
ili
tz
ar
	  le
s	  d
ife
re
nt
s	  B
ib
lio
te
qu
es
	  in
te
l·l
ig
en
ts
	  q
ue
	  h
i	  h
a	  
di
ns
	  la
	  B
IB
LI
OT
EC
A	  
Co
or
D
	  E
Ed
	  p
er
	  c
on
su
lta
r	  i
nf
or
m
ac
ió
.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
15
	  
D
em

an
ar
	  in
fo
rm
es
	  g
en
er
at
s	  d
e	  
m
an
er
a	  
pe
rs
on
al
itz
ad
a,
	  p
er
	  o
bt
en
ir
	  in
fo
rm
ac
ió
	  p
ed
ag
òg
ic
a	  
m
és
	  a
cu
ra
da
.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
16
	  
Fe
r	  c
er
qu
es
	  a
va
nç
ad
es
	  N
O	  
ex
is
te
nt
s,	  
al
	  C
oo
rD
	  E
Ed
,	  p
el
	  m
eu
	  c
om

pt
e,
	  p
er
	  b
us
ca
r	  i
nf
or
m
ac
ió
	  p
un
tu
al
.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
17
	  
Af
eg
ir
	  e
du
ca
do
rs
	  q
ue
	  n
o	  
su
rt
en
	  a
ls
	  d
es
pl
eg
ab
le
s,	  
al
	  n
o	  
ha
ve
r	  e
st
at
	  in
tr
od
uï
ts
	  e
n	  
un
	  p
ri
m
er
	  m
om

en
t	  (
su
bs
tit
ut
s)
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
18
	  
Ac
ce
di
r	  a
	  le
s	  d
ue
s	  ú
lti
m
es
	  B
IB
LI
OT
EQ
UE
S	  
cr
ea
de
s;
	  A
LÇ
AD
A/
PE
S/
TA
LL
ES
	  i	  
e-‐
m
ai
ls
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
19
	  
Fe
r	  c
òp
ie
s	  d
e	  
se
gu
re
ta
t	  d
el
s	  r
eg
is
tr
es
	  d
el
	  C
oo
rD
	  E
Ed
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
20
	  
Re
st
au
ra
r	  u
na
	  c
òp
ia
	  d
e	  
se
gu
re
ta
t	  c
on
cr
et
a	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
21
	  
Ge
ne
ra
r	  u
n	  
in
fo
rm
e,
	  ja
	  p
re
es
ta
bl
er
t	  ,
	  e
n	  
fo
rm
at
	  P
D
F	  
i	  e
nv
ia
r-‐
lo
	  p
er
	  e
-‐m
ai
l	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
22
	  
Ge
ne
ra
r	  i
nf
or
m
es
	  n
ou
s	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
	  

iC
al
	  

	  
	  

23
	  
Ac
ce
di
r	  a
	  l’
	  iC
al
	  i	  
bu
sc
ar
	  q
ua
ls
ev
ol
	  d
ia
.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
24
	  
Po
sa
r	  l
’iC
al
	  e
n	  
vi
st
a	  
di
a,
	  se
tm
an
a	  
o	  
bé
	  m
es
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
25
	  
En
tr
ar
	  n
ov
es
	  ta
sq
ue
s	  i
de
nt
ifi
ca
nt
	  a
l	  c
al
en
da
ri
	  q
ue
	  p
er
ta
ny
en
:	  E
D
UC
AD
OR
S,
	  in
fa
nt
s..
..	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
26
	  
M
od
ifi
ca
r	  o
	  su
pr
im
ir
	  ta
sq
ue
s	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
27
	  
Po
sa
r	  u
na
	  o
	  v
ar
ie
s	  a
la
rm
es
	  a
	  u
na
	  ta
sc
a	  
co
nc
re
ta
	  a
	  u
na
	  h
or
a	  
co
nc
re
ta
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
28
	  
Ge
ne
ra
r	  t
as
qu
es
	  re
pe
tit
iv
es
	  se
ns
e	  
qu
e	  
ca
lg
ui
	  e
sc
ri
ur
e-‐
le
s	  c
ad
a	  
co
p.
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  



	  
FU
N
CI
ON

S	  
	  

(S
i	  l
a	  
te
va
	  re
sp
os
ta
	  e
s	  t
ro
ba
	  so
br
e	  
fo
ns
	  b
la
nc
	  n
o	  
t’a
tu
ri
s	  i
	  p
as
sa
	  a
	  “S
é	  
qu
e	  
ho
	  p
ot
	  fe
r”
	  o
	  a
	  “S
é	  
qu
e	  
sa
br
ia
	  fe
r-‐
ho
”,	  
si
	  e
st
à	  

so
br
e	  
fo
ns
	  g
ro
c	  
al
es
ho
re
s	  a
tu
ra
’t	  
i	  p
as
sa
	  a
	  la
	  se
gü
en
t	  a
fir
m
ac
ió
.	  

H
o	  
fa
ig
	  

Sé
	  q
ue
	  h
o	  

po
t	  f
er
	  

Sé
	  q
ue
	  jo
	  

sa
br
ia
	  fe
r-‐

ho
	  

OB
SE
RV
AC
IO
N
S	  

29
	  
Fe
r	  u
na
	  c
òp
ia
	  d
e	  
se
gu
re
ta
t	  d
e	  
l’i
Ca
l	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
30
	  
Re
st
au
ra
r	  u
na
	  c
òp
ia
	  d
e	  
se
gu
re
ta
t	  d
e	  
l’i
Ca
l	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
31
	  
Ge
ne
ra
r	  u
n	  
es
de
ve
ni
m
en
t	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
32
	  
M
od
ifi
ca
r	  o
	  e
lim

in
ar
	  u
n	  
es
de
ve
ni
m
en
t	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
33
	  
Ce
rc
ar
	  e
ls
	  e
sd
ev
en
im
en
ts
	  m
ar
ca
ts
	  c
om

	  a
	  fe
ts
	  i	  
qu
e	  
ja
	  h
an
	  d
es
ap
ar
eg
ut
	  d
e	  
la
	  v
is
ta
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
	  

TE
AM

VI
EW

ER
	  

	  
	  

34
	  
Ex
ec
ut
ar
-‐lo
	  p
er
	  d
on
ar
	  a
cc
és
	  re
m
ot
	  a
	  l’
or
di
na
do
r	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
35
	  
Ta
nc
ar
-‐lo
	  p
er
	  re
cu
pe
ra
r	  e
l	  c
on
tr
ol
	  d
e	  
l’o
rd
in
ad
or
.	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
	  

M
AI
L	  

	  
	  

36
	  
Co
ns
ul
ta
r	  i
	  b
us
ca
r	  m

ai
ls
	  re
bu
ts
	  o
	  e
nv
ia
ts
	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
37
	  
En
vi
ar
	  u
n	  
m
ai
l	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
38
	  
Re
en
vi
ar
	  u
n	  
m
ai
l	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
	  

AL
TR
ES
	  U
SO
S	  

	  
	  

39
	  
Ut
ili
tz
o	  
el
	  M
ac
	  p
er
	  to
t	  e
l	  n
ec
es
sa
ri
:	  W

or
d,
	  c
or
re
u	  
el
ec
tr
òn
ic
,	  n
av
eg
ar
...	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

SI
	  

N
O	  

	  
40
	  
Ta
m
bé
	  v
ul
l	  d
ir
	  re
sp
ec
te
	  le
s	  m

ev
es
	  h
ab
ili
ta
ts
,	  i
	  re
sp
ec
te
	  a
qu
es
ta
	  e
xp
er
iè
nc
ia
,	  	  q
ue
....
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  



150	   CoorD EEd 
	  

_____________________________________________________________________________________________ 
Máster	  en	  Tecnología	  Educativa:	  e-‐learning	  y	  gestión	  del	  conocimiento	  

	  

41	   Creus	  que	  és	  senzill	  entrar	  la	  informació	  al	  CoorD	  EEd	   SI	  	  	  NO	  
42	   Penses	  que	  és	  intuïtiu	  el	  CoorD	  EEd?	   SI	  	  	  NO	  
43	   T’agrada	  l’estetica	  (interface)?	   SI	  	  	  NO	  
44	   És	  més	  senzilla	  l’entrada	  d’informació	  ara,	  que	  abans	  amb	  el	  sistema	  de	  llibreta	  de	  camp?	   SI	  	  	  NO	  
45	   Un	  cop	  introduïda	  la	  informació,	  has	  trobat	  fàcil	  accedir-‐hi	  per	  a	  utilitzar-‐la?	  

És	  ràpid?És	  més	  ràpid	  que	  abans?	  
SI	  	  	  NO	  
SI	  	  	  NO	  
SI	  	  	  NO	  

46	   Creus	  que	  amb	  el	  CoorD	  EEd	  s’ha	  millorat	  l’eficiència,	  respecte	  amb	  els	  mètodes	  anteriors,	  
en	  quant	  al	  tractament	  de	  dades?	  
en	  la	  manipulació	  de	  la	  informació?En	  la	  coordinació?	  

SI	  	  	  NO	  
SI	  	  	  NO	  
SI	  	  	  NO	  
SI	  	  	  NO	  

47	   Penses	  que	  amb	  més	  formació	  vers	  els	  professionals	  potencials	  d’utilitzar	  el	  CoorD	  EEd,	  
aquest	  podria	  funcionar,	  tal	  i	  com	  funciona	  ara,	  sense	  l’ajuda	  de	  qui	  l’ha	  creat?	  (no	  a	  crear-‐
lo	  sinó	  a	  utilitzar-‐lo	  i	  mantenir-‐lo)	  

SI	  	  	  NO	  

48	   Valora	  del	  -‐5	  al	  +5,	  si	  ha	  millorat	  el	  control	  de	  la	  
informació	  introduïda.	  (Essent	  el	  -‐5:-‐Ha	  empitjorat	  
moltíssim	  i	  el	  -‐1	  ha	  empitjorat,	  	  el	  +5:-‐Ha	  millorat	  
moltíssim,	  i	  l’1	  ha	  millorat,	  i	  el	  0:-‐ni	  ha	  millorat	  ni	  ha	  
empitjorat)	  

-‐5	  	  	  -‐4	  	  	  -‐3	  	  	  -‐2	  	  	  -‐1	  	  	  	  0	  	  	  	  +1	  	  	  +2	  	  	  +3	  	  	  +4	  	  	  +5	  

49	   Valora	  del	  -‐5	  al	  +5,	  si	  ha	  millorat	  l’eficiència	  en	  el	  
traspàs	  de	  la	  informació	  (Essent	  el	  -‐5:-‐Ha	  empitjorat	  
moltíssim	  i	  el	  -‐1	  ha	  empitjorat,	  	  el	  +5:-‐Ha	  millorat	  
moltíssim,	  i	  l’1	  ha	  millorat,	  i	  el	  0:-‐ni	  ha	  millorat	  ni	  ha	  
empitjorat)	  

-‐5	  	  	  -‐4	  	  	  -‐3	  	  	  -‐2	  	  	  -‐1	  	  	  	  0	  	  	  	  +1	  	  	  +2	  	  	  +3	  	  	  +4	  	  	  +5	  

50	   Series	  capaç	  de	  demanar	  un	  informe	  concret,	  al	  creador	  del	  programa,	  que	  contingui	  una	  determinada	  
informació	  que	  és	  del	  teu	  interès?.	  Enumera’ls,	  ja	  siguin	  els	  que	  coneixes	  o	  els	  que	  creus	  que	  podrien	  
ser	  interessants	  de	  crear.	  
	  
	  
	  

51	   Valora	  les	  possibilitats	  d’utilitzar	  el	  CoorD	  EEd	  en	  un	  futur?.	  Explica	  quin	  pot	  ser	  el	  seu	  potencial.	  
	  
	  
	  
	  

52	   El	  fet	  d’utilitzar	  un	  SO	  (Sistema	  Operatiu	  informàtic),	  diferent	  al	  que	  normalment	  utilitzes,	  ha	  estat	  una	  
trava	  o	  ha	  suposat	  un	  repte	  positiu,	  a	  nivell	  personal	  i	  d’equip.	  
	  
	  
	  

53	  
	  
	  
	  
	  
	  

Valora	  el	  sistema	  de	  coordinació	  amb	  el	  coorD	  EEd,	  comparant-‐lo	  amb	  l’anterior.	  (pots	  comentar	  
avantatges	  o	  inconvenients	  que	  hi	  veus,	  respecte	  el	  sistema	  que	  utilitzàveu	  anteriorment)	  



Coordinación	  Digital	  de	  Equipos	  Educativos	  en	  CRAE	   151	  

	  

_____________________________________________________________________________________________ 
Josep	  Argilaga	  Roig	  
	  

54	  
	  

En	  quins	  aspectes	  milloraries	  el	  CoorD	  EEd	  i	  per	  què?	  
	  
	  
	  
	  
	  

55	  
	  
	  
	  

En	  cas	  de	  pensar	  que	  seria	  interessant	  continuar	  amb	  aquest	  sistema,	  tenint	  en	  compte	  com	  està	  en	  
aquest	  moment,	  continuaries	  o	  preferiries	  tornar	  al	  sistema	  anterior	  a	  aquest?	  Exposa	  els	  motius	  de	  la	  
teva	  resposta.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

QUANT	  A	  LA	  COORDINACIÓ	  

56	   Amb	  el	  que	  has	  pogut	  veure	  fins	  ara,	  creus	  que	  l’eficiència	  en	  la	  coordinació	  de	  l’equip	  
ha	  millorat?Pot	  millorar	  més,	  segons	  el	  teu	  criteri?	  

SI	  	  	  NO	  
SI	  	  	  NO	  

57	   Creus	  que	  podria	  millorar	  l’eficiència,	  optimitzant	  més	  el	  programa	  creat?	   SI	  	  	  NO	  
58	   Creus	  que	  la	  participació	  i	  voluntat	  de	  tots	  els	  integrants	  de	  l’equip,	  és	  clau	  per	  a	  que	  un	  

sistema	  com	  aquest	  sigui	  més	  eficient?	  
SI	  	  	  NO	  

59	   En	  què	  t’ha	  facilitat	  la	  feina	  de	  coordinació	  el	  CoorD	  EEd,	  respecte	  el	  paper?	  
	  
	  
	  

60	   De	  quina	  manera	  t’ha	  facilitat	  l’accés	  a	  la	  informació,	  de	  manera	  global,	  respecte	  al	  sistema	  
utilitzat	  anteriorment?	  	  
	  
	  
	  

61	   Què	  ha	  canviat?	  (respecte	  la	  coordinació	  entre	  els	  educadors,	  no	  en	  la	  manera	  d’anotar	  o	  accedir	  a	  
les	  dades)	  
	  
	  

62	   Segons	  el	  teu	  parer;	  què	  pot	  canviar	  si	  això	  continua?	  
	  
	  
	  

63	   Que	  creus	  que	  seria	  necessari,	  per	  millorar	  l’eficiència	  en	  la	  coordinació?	  (eines,	  tecnologia,	  equip,	  
serietat,	  seriositat,	  humor....)	  
	  
	  
	  

64	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anota	  els	  avantatges	  i	  desaentatges	  en	  casdascún	  dels	  aspectos	  indicats.	  
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1. Corrección	  automática	  por	  parte	  de	  la	  máquina,	  del	  texto	  introducido	  en	  catalán.	  
	  

2. Poder	   controlar	   el	   horario	   hecho	   de	   más	   por	   parte	   de	   los	   miembros	   del	   equipo	  
educativo.	  

	  
3. Errores	   tipográficos	   (alguna	   falta	   ortográfica	   y	   alguna	   etiqueta	   que	   no	   correspondía	  

con	  el	  campo	  precisado).	  
	  

4. En	  uno	  de	   los	  menús	  de	   cuentas	  de	   la	  BIBLIOTECA	  de	  COMTES	  MTD	  no	   se	   realizaba	  
correctamente	  el	  cálculo.	  

	  
5. En	   la	   BIBLIOTECA	   de	   ACTAS:	   poder	   marcar	   los	   temas	   introducidos	   como	   hechos	   o	  

pendientes.	  
	  

6. Todos	   los	   eventos	  del	   iCal	   poderlos	  marcar	   como	  hechos,	   anulados	  o	  pospuestos	   en	  
otra	  fecha	  concreta	  y	  que	  constara	  qué	  educador	  lo	  ha	  realizado.	  

	  
7. Poder	   ver	   toda	   la	   información	   desde	   el	   menú	   del	   turno	   en	   el	   que	   se	   encuentra	   el	  

usuario,	  sin	  tener	  que	  navegar	  por	  otros	  menús.	  
	  

8. En	  la	  salidas,	  tener	  la	  posibilidad	  de	  marcar	  estas	  como	  “anuladas”	  o	  “no	  se	  presenta”,	  
para	  poder	  contabilizar	  de	  manera	  más	  precisa	  toda	  la	  información	  relacionada	  con	  las	  
salidas.	  

	  
9. Poder	   anotar	   en	   las	   salidas	   y	   visitas	   el	   educador	   que	   acompaña	   a	   dichos	   eventos	   al	  

menor.	  
	  

10. Introducir	  el	  familiar	  o	  familiares	  que	  vienen	  a	  recoger	  o	  a	  traer	  al	  menor.	  
11. Poner	   los	   “diálogos”	   de	   ayuda	   presentes	   en	   la	   interface	   de	   un	   color	   más	   vistoso	   y	  

distinto	  al	  área	  de	  trabajo.	  
	  
12. Evitar	  cambios	  de	  fecha	  en	  un	  registro	  entrado.	  

	  
13. Abrir	  una	  BIBLIOTECA	  para	  la	  introducción	  de	  información	  para	  la	  supervisión.	  

	  
14. Un	  espacio	  donde	  poder	  leer	  los	  tres	  turnos	  a	  la	  vez	  en	  lugar	  de	  tener	  que	  ir	  turno	  por	  

turno,	  día	  tras	  día.	  
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