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remate, no lo intentes». Fue entonces cuando se enteraron de que yo 
presentaba algunas dificultades para aprender. 

A partir de entonces medidas de atención a la diversidad de todo 
color y tipo: adaptaciones curriculares, tutorías individualizadas, mate-
riales alternativos… todo lo que se supone que a la mayoría le habría 
funcionado, pero que a mí no me funcionó. Oye, pues yo tan tonto no 
me siento, ¿eh? Me dieron por todos lados, me diagnosticaron una espe-
cie de enfermedad a la que el remedio que le dan es un medicamento 
inútil que no viene para nada al caso. Que sí, que muchas dificultades 
para aprender, mucho papeleo, mucho informe psicopedagógico y mu-
cha formalidad, pero a mí las matemáticas en ese momento me seguían 
pareciendo muy aburridas. Yo flipo con los artilugios que se crean para 
decir que una persona tiene una «capacidad intelectual límite» y la fina-
lidad que se les otorga. Y bueno, yo no digo que no existan personas a 
las que unas cosas se les den mejor que a otras, pero es que en eso con-
siste la especie humana ¿no? Si todos fuéramos iguales y no nos diferen-
ciara nada, vaya tostón. Ahora sí, tampoco te cueles ni tires la toalla 
cuando te encuentres con verdaderos casos en los que la diversidad se 
pone de manifiesto, que filosofar es muy bonito, pero si defiendes la 
diferencia no me intentes dar a mí lo mismo que a mi vecino.



150 ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 87 (30.3) (2016), 137-155

D. H. Pastor, C. P. Robles, .D. P. Robles, M. P. Martínez, F. R. López, A. S. Fuentes y Á. V. Franco

Era el año 2000, yo con, más o menos, diez añitos cursé quinto de 
primaria sin pena ni gloria. De vez en cuando me llevaban con una pro-
fesora, de las pocas que recuerdo que me trataba bien, y no como a un 
mono que no sabe comerse un plátano, a un aula un poco más pequeñi-
ta. Y allí otros niños y yo éramos los protagonistas. Hacíamos deberes 
atrasados. Deberes que no tenían nada que ver con lo que hacían el 
resto de mis compañeros de clase. Me tenían un poco mareado, la ver-
dad, pero por lo menos mis amigos de esa aula me trataban como a un 
compañero más y mis profes eran atentos conmigo. A pesar de ello, el 
cole me seguía pareciendo un rollo.

Cuando pasé a sexto aquella amable profesora de lo que llamaban el 
«aula de integración» ya no era la encargada de la misma. Uno de los 
mejores recuerdos que conservo de la escuela es de ese curso, cuando 
conocí a uno de los mejores profesores que he conocido nunca, yo diría 
que para mí fue como mi segundo padre. Lo mejor de todo era que le 
encantaba dibujar. Dibujaba, sobre todo, caricaturas de personas. A mí 
siempre me regalaba dibujos que aún hoy conservo con muchísimo cari-
ño. Cuando me sacaba de clase volvíamos a hacer lo mismo que hacía-
mos con la anterior profesora, pero no sé, era distinto. Siempre me de-
cía que hacía las cosas bien cuando quería y que, aunque tuviera mucho 
carácter, era un niño encantador. La verdad es que cuando entraba ese 
profesor por la puerta se me cambiaba la cara, paraba de aburrirme y 
sentía que a su lado podría hacer lo que me propusiera. 

Sin embargo, mi incorporación a la Secundaria aún iba a retrasarse 
un añito más, ya que, aunque yo pensara que iba genial, repetí sexto. 
Pego a continuación uno de los informes en los que se justificaba esa 
decisión. ¿Llevas la cuenta de los grupos sociales de los que había for-
mado parte a estas alturas? 

«Dadas las características psicopedagógicas de este alumno y tenien-
do en cuenta los déficit de aprendizaje que presenta, solicitamos que 
con carácter excepcional y puesto que ha repetido a lo largo de la edu-
cación primaria un curso, permanezca un año más en tercer ciclo de 
Educación Primaria con el fin de mejorar, dentro de lo posible, los nive-
les de competencia curricular en las técnicas instrumentales básicas 
para una mejor adaptación académica y personal-social en primero de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria» (Informe de 6º de Primaria). 

A mí me sirvió de bastante poco repetir. Y ya empieza a resultar 
cansino a que todo lo achacasen a mi dificultad para aprender. ¿Era sólo 
yo el que presentaba limitaciones? ¿El sistema educativo estaba hacién-
dolo todo perfecto? Vuelvo a repetir que tan tonto no me considero. De 
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hecho, siempre decían que para lo que yo quería sí era muy listo. La 
cosa es que esta decisión de hacerme repetir estuvo consensuada con mi 
madre, que queriendo evitarme que lo pasase mal en el instituto, pensó 
que sería lo mejor. Lo cierto es que cuando iba a pasar al instituto yo 
estaba motivado. 

Sin embargo, volvió a pasar lo mismo de siempre. Para resumiros, 
podría decirse que aún no lo he superado (casi diez años después). Las 
barreras que se venían levantando desde la educación primaria fueron 
lo suficientemente altas como para que un chico bajito como yo no pu-
diera saltarlas. Repetí segundo dos veces y arrastré dos asignaturas 
cuando conseguí pasar a tercero. Tercero merecería un capitulito apar-
te... Además de las dificultades con las que yo contaba, hubo un par de 
profesores y, en concreto, una orientadora que literalmente me fastidia-
ron hasta el punto que decidí que mi presencia allí había terminado. Al 
final, estuve en el centro hasta agotar la edad permitida, pero terminé 
abandonando sin obtener el título. 



152 ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 87 (30.3) (2016), 137-155

D. H. Pastor, C. P. Robles, .D. P. Robles, M. P. Martínez, F. R. López, A. S. Fuentes y Á. V. Franco



ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 87 (30.3) (2016), 137-155 153

Sin rastro de educación inclusiva en la biografía escolar de Raúl…

Aunque todavía sigo digiriendo todo aquello, creo que hoy soy más 
fuerte. Mi humor y mis expectativas tanto hacia mí mismo como en la 
relación con los demás han mejorado. Puede que yo haya estado estan-
cado durante un periodo de mi vida en el que decidí dedicarle todo mi 
tiempo a mis intereses personales. Quizá lo hice para evadirme de una 
realidad que no me gustaba ni me beneficiaba. Actualmente me siento 
con ese espíritu que te hace soñar, que te hace querer conseguir lo que 
te propones, y eso es lo que me ilusiona y da sentido a mi vida.

Lo que está consiguiendo este majete grupo de investigadores es, 
sobretodo, hacerme ver que la pelota no estuvo en todo momento en mi 
tejado, que no tuve yo toda la culpa de mis fracasos como alumno. Me 
han ayudado a despegarme de esa idea que tenía interiorizada de que 
no era capaz de aprender. Yo tenía asumido que era tonto por lo menos. 

Ahora estoy cursando la Educación Secundaria de Adultos (ESA) 
por mi cuenta y sigo luchando contra mis temores, pero como os he di-
cho, también sigo pensando en acabar venciendo todo esto y hacer de 
mi vida lo que yo considere, que no es poco.

Conclusiones

Creemos que la biografía de Raúl habla por sí misma y permite que el lector 
pueda hacer sus propias interpretaciones al respecto. En cualquier caso, espera-
mos que dichas interpretaciones contribuyan a reflexionar sobre la actuación de la 
escuela ante este tipo de casos y a concienciar a todos los miembros de la comu-
nidad educativa de las dificultades que han de afrontar las personas que poseen 
algún tipo de hándicap, así como de las consecuencias que puede suponer no 
atenderles pedagógicamente de una manera adecuada. También, que nos anime 
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a todos los que, de algún modo, estamos vinculados con la educación, a articular 
los mecanismos necesarios para que historias como ésta no se vuelvan a repetir.6 

Por otro lado, se puede decir que la educación inclusiva hay que vivirla. Expe-
rimentándola se pueden desarrollar aprendizajes de calado. Una de las claves para 
ello es que el profesorado altere su función: deje de ser un transmisor de conteni-
do para convertirse en un creador de situaciones de aprendizaje en las que el 
educando juegue un verdadero papel protagonista y se fomente su participación, 
responsabilidad y autonomía. 

El trabajo de investigación es una estrategia didáctica extraordinaria. Plantear-
lo como eje de la asignatura, además de romper con la metodología tradicional, 
supone un proyecto en el que embarcarse y un reto que afrontar. En la Universi-
dad se deben crear situaciones de aprendizaje en las que se genere aplicación y 
recreación de conocimiento y desarrollo de competencias. El trabajo de investiga-
ción aquí planteado contribuye a formar profesionales (y personas) competentes 
en el ámbito de la educación inclusiva. 

Que la investigación se realice sobre una historia real (no sobre algo abstracto) 
que ha tenido lugar en un contexto escolar (como el que el alumnado tendrá que 
afrontar cuando se convierta en docente profesional) resulta un acicate. 

Cuando el alumnado elige a la persona sobre la que realizar el estudio también 
está eligiendo el colectivo sobre el que versará la tarea, lo que contribuye a incre-
mentar su interés por ella. Del mismo modo, que se indague sobre una persona a 
la que conocen o con la que establecen una relación personal, les dispone favora-
blemente a aprender. 
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Blanchard, M. y Muzás, M.D. (2016). Los proyectos de aprendizaje. Un 
marco metodológico clave para la innovación. Madrid: Narcea, 203 pp.

La innovación parece la palabra mágica en la educación, pero también en 
otros ámbitos sociales y empresariales. El cambio, como el bálsamo que todo lo 
puede y todo lo cura, será la medicina óptima en las sucesivas crisis educativas. 
Pero, ¿a qué nos referimos con la innovación, con el cambio, con lo más perti-
nente para mejorar y darle más calidad a la educación? Dos autoras con prestigio 
y experiencia comparten con nosotros su visión para mejorar y cambiar la forma 
de educar en un futuro incierto: al alumno se le exige el desarrollo de nuevas com-
petencias, mientras que al profesor se le pide que las favorezca e impulse, amén 
de ser un profesional reflexivo que afronte el futuro con realidad y compromiso. 

Los objetivos del libro que presentamos son la presentación como producto 
del trabajo realizado con numerosas comunidades educativas de diferentes cen-
tros, basado en una reflexión teórica y en cómo se aplica a casos concretos esa 
teoría, con la presentación de casos concretos y los resultados de los procesos 
llevados a cabo con equipos de diferentes etapas educativas. La  pregunta clave 
que abre la primera parte es: ¿Qué se entiende por innovar? Así se da la oportu-
nidad de facilitar las claves que permitan identificar este proceso, que tiene como 
características la intencionalidad y la implicación del profesorado. Y continúa con 
otra cuestión no menos importante: ¿Para qué innovamos? Pues para mejorar la 
calidad educativa y para desarrollar al profesorado y a la organización hasta con-
seguir escuelas inteligentes. Las claves de la dirección a la que debe mirar la inno-
vación son el cambio hacia un paradigma educativo de aprendizaje con una edu-
cación inclusiva para todos y desarrollar la competencia social y ciudadana del 
compromiso social. La comparación entre el modelo transmisivo de enseñanza y 
el propuesto como modelo de aprendizaje señala diferencias importantes en la 
propia ciencia, en su transmisión, en el currículum, en el rol del alumno, en las 
capacidades desarrolladas, en la metodología y en la evaluación. Por su parte, las 
claves para identificar una innovación se sintetizan en las siguientes: afrontar un 
problema de la práctica; a partir de un conjunto de ideas, procesos y estrategias; 
no ser una actividad puntual; su objetivo debe ser cambiar la práctica modificando 
concepciones y actitudes, haciendo una planificación completa; realizada en equi-
po, respondiendo a los principios de la institución educativa y centrándose en 
aspectos organizativos personales y grupales.

Las teorías de acción para una actuación innovadora son las que sustentan la 
innovación para que dure en el tiempo, y son un puente entre la idea y la acción. 
Citan como más sugerentes las teorías cognitivas, la enseñanza para la compren-
sión, las inteligencias múltiples y los proyectos de aprendizaje. Centrándose en 
éstos últimos, los consideran un marco teórico-práctico que diseña un centro 
educativo y que permite vincular los aprendizajes con la vida, la teoría con la prác-



160 ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 87 (30.3) (2016), 159-160

Isabel Cantón Mayo

tica, el pensamiento con la acción. La planificación y el desarrollo de los proyec-
tos de aprendizaje se presentan con una guía que consta de seis pasos: identifica-
ción de las necesidades del alumnado; concreción del Proyecto de Aprendizaje; 
integración del currículo con los intereses de los alumnos; sistematización del 
Proyecto de Aprendizaje; diseño y desarrollo de las actividades; y desempeño y 
evaluación del Proyecto de Aprendizaje.

La segunda parte del libro refiere y muestra cuatro proyectos desarrollados en 
diferentes etapas educativas, de la Educación Infantil a la Educación Superior. 
Todos tienen en común la presencia de un profesorado inquieto, de un equipo de 
profesionales que investiga y se compromete con la práctica educativa diaria, y 
que busca el éxito de sus alumnos y la colaboración de ciudadanos para una socie-
dad más justa y equitativa. Los cuatro proyectos seleccionados se titulan: «¿Qué 
necesito para cocinar?» en Educación Infantil; «¿En qué consiste Halloween?» en 
Educación Primaria; «¿Por qué soñamos?» en Educación Secundaria; y «¿Cuáles 
son los errores del Sistema Educativo Español?» en Educación Universitaria, con-
cretamente en el Grado de Maestro de Educación Primaria. Todos ellos siguen las 
fases descritas y muestran gran cantidad de instrumentos de planificación, de de-
sarrollo, de actividades y de evaluación que facilitan el seguimiento y la compren-
sión de los Proyectos. Finaliza con diversas rúbricas de valoración del Proyecto 
por parte del Profesorado y por parte del alumnado, con cinco niveles de realiza-
ción descritos para cada proyecto. 

Para finalizar, el libro es un atractivo mensaje hacia el cambio, la mejora, la 
innovación y su sustento teórico, mostrando que en cualquier nivel pueden reali-
zarse innovaciones y que el conocimiento, la buena disposición, el compromiso, 
la reflexión y, en suma, la disposición para el cambio y la innovación son funda-
mentales para llevar a cabo esta decidida voluntad de incrementar la calidad edu-
cativa. Imprescindible para cursos de formación del profesorado, tanto en forma-
ción inicial como continua. 

Isabel Cantón Mayo
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norMas de funcionaMienTo 
de la «RevisTa InTeruniversiTaria de ForMación del Profesorado, 

conTinuación de la AnTigua RevisTa de Escuelas NorMales»

1) Introducción

La «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, continuación de 
la antigua Revista de Escuelas Normales (RIFOP)», ISSN 0213-8646, es una pu-
blicación periódica que se imprime en soporte papel y que edita tres números al 
año (Abril, Agosto y Diciembre). Se publica en colaboración con la Universidad de 
Zaragoza, entidad de la que recibe ayuda económica y de cuyo catálogo de publi-
caciones forma parte. Su sede social está situada en la Facultad de Educación de 
Zaragoza, Campus Plaza San Francisco, C/ Pedro Cerbuna, 12, E-50009 Zara-
goza. Su número cero salió de imprenta en abril de 1987, habiéndose publicado 
de forma ininterrumpida desde entonces. 

La AUFOP publica también una segunda revista, que desde 2013 se edita en 
colaboración con la Universidad de Murcia: la «Revista Electrónica Interuniversita-
ria de Formación del Profesorado (REIFOP)», ISSN 1575-0965. La REIFOP pu-
blica en la actualidad tres números al año —en los meses de Enero, Abril y Agos-
to— cuyos contenidos, ofrecidos exclusivamente en soporte electrónico, son 
independientes de los de la RIFOP. Su número cero se publicó en agosto de 
1997. Quienes deseen publicar en ella deben consultar necesariamente su política 
editorial, que está disponible en: <http://revistas.um.es/reifop/about/>, pudien-
do acceder a sus normas para autores y al correspondiente documento de estilo 
en: <http://revistas.um.es/reifop/information/authors>. Finalmente, la informa-
ción sobre derechos de autor está disponible en: <http://revistas.um.es/reifop/
about/submissions#copyrightNotice>. 

La RIFOP y la REIFOP son los órganos de expresión de la «Asociación Uni-
versitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)», con sede social en la Facultad 
de Educación de Zaragoza. La AUFOP es una entidad científico-profesional de 
carácter no lucrativo que nació en el contexto de los «Seminarios Estatales para la 
Reforma de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado», hoy Facul-
tades universitarias. Sus socios son personas físicas o instituciones relacionadas 
con la formación inicial y/o permanente del profesorado.

Ambas revistas hunden sus raíces en la «Revista de Escuelas Normales» (1923-
1936), ISSN 0213-8638, de la que son continuación. Por su carácter de tribuna 
y encrucijada de la formación del profesorado de primaria, la «Revista de Escuelas 
Normales», dirigida por intelectuales españoles que defendieron la importancia de 
la educación pública y la calidad de la formación del profesorado, se convirtió en 
una publicación de regeneración normalista que llamó poderosamente la atención 
en ambientes pedagógicos y educativos de la época. 

La RIFOP y la REIFOP mantienen una política de acceso abierto, pudiendo 
ser consultadas a texto completo tanto en las páginas web de la AUFOP (<www.
aufop.com>), como en DIALNET, base de datos de la Universidad de la Rioja 



(España) y en REDALyC, base de datos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. También pueden consultarse en la página web que la REIFOP mantie-
ne en EDITUM, del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia <http://
revistas.um.es/reifop>, así como en Google Académico, en EBSCO-HOST y en 
otras bases de datos y repositorios. 

Finalmente, la Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) 
es la entidad titular de ambas revistas (RIFOP y REIFOP), sobre las que tiene reser-
vados todos los derechos patrimoniales (copyright). Ambas dependen jurídicamente 
de los órganos directivos de la AUFOP, rigiéndose a todos los efectos por sus esta-
tutos, disponibles en <http://aufop.com/aufop/congresos/estatutos>.

2) Normativa

2.1) Consideraciones generales

Cualquier persona puede enviar cuantos artículos considere oportuno, que 
deberán cumplir con los criterios y exigencias de originalidad que se especifican 
en el apartado 2.9 de esta normativa.

Los/as autores/as que deseen publicar en la RIFOP enviarán una copia de sus 
trabajos en formato Word, ajustándose a las directrices que se describen seguidamen-
te, a la siguiente dirección de correo electrónico: <publicaciones.aufop@gmail.com>.

2.2) Aspectos formales 

La extensión de los artículos, incluidos los resúmenes y palabras clave, así 
como las tablas y los gráficos si los hubiere, no podrá ser superior a 17 páginas a 
dos espacios, debiéndose utilizar un tipo de letra de 12 puntos (Times, Times New 
Roman o similares). Por otra parte, los trabajos irán encabezados con un «título 
corto» y acompañados de un resumen de un máximo de 100 palabras, así como 
tres o cuatro palabras clave, que deben estar ajustadas al Tesauro Europeo de la 
Educación, al Tesauro Mundial de la Educación (UNESCO), o a las entradas del 
Tesauro empleado en la base de datos ERIC. El título, el resumen y las palabras 
clave deben presentarse en español y en inglés. En su caso, las tablas, gráficos o 
cuadros deberán reducirse al mínimo y se insertarán en el lugar exacto en que 
deben ir ubicados dentro del cuerpo del artículo. Al final del trabajo se incluirá el 
nombre y apellidos del autor/a o autores/as, el centro de trabajo y la dirección 
postal del mismo, así como un número de teléfono profesional y una dirección de 
correo electrónico. Se incluirá también un breve currículum vitae, de no más de 
seis líneas, en el que se señale el perfil académico y profesional, así como las 
principales publicaciones y líneas de investigación del autor/a o autores/as. 

2.3) Citas y referencias 

La «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado» adopta básica-
mente el sistema de citas y referencias propuesto por la  6.ª edición (2010) de la 



American Psychology Association (APA), disponibles en <http://www.apastyle.
org/>. En todo caso, ofrecemos seguidamente algunos ejemplos relativos a nues-
tro formato de citas y referencias: 

Citas textuales: Para citar las ideas de otras personas en el texto, debe tener-
se en cuenta que todas las citas irán incorporadas en el cuerpo del artículo, y no 
a pie de página, ni en forma de notas al final. Debe utilizarse el sistema de autor, 
año. Si se citan exactamente las palabras de un autor, estas deben ir entre comillas 
«…» y se incluirá el número de la página. Ejemplo: «Conviene recordar que no 
todo lo que se puede contar y medir merece realmente la pena. De hecho, las 
cosas más importantes de la vida se resisten a la medición, como, por ejemplo, el 
amor, la libertad, la generosidad.» (Pérez Gómez, 2014: 65). 

Paráfrasis: Cuando se utilice una paráfrasis de alguna idea, debe darse el 
crédito del autor. Ejemplo: Martínez Bonafé (2013) critica la mercantilización de 
la escuela, convertida hoy en una forma de negocio, de producción y venta de 
mercancía.

Referencias bibliográficas: Conforman la última parte de los artículos. Se-
guidamente señalamos algunas normas básicas al respecto: 

—  En las referencias bibliográficas deben incluirse todos los trabajos que han 
sido citados realmente y SOLO los que han sido citados. 

—  Las referencias bibliográficas deben ordenarse alfabéticamente por el pri-
mer apellido del autor o autora. La línea primera en cada referencia se 
sangra, mientras las otras líneas empiezan en el margen izquierdo. 

—  Debe ponerse en mayúscula la primera letra de la primera palabra del títu-
lo de un libro o artículo; o la primera letra de la primera palabra de un títu-
lo, después de un dos puntos, o un punto y coma. 

—  Debe ponerse en mayúscula la primera letra de cada palabra en el caso de 
los títulos de las revistas. 

Algunos ejemplos:

—  Para libros: Apellidos, Nombre o Inicial(es) (Año). Título del libro. Ciudad 
de publicación, País: Editorial. 

—  Para capítulos de libros: Apellidos, Nombre o Inicial(es) (Año). Título del 
capítulo. En Nombre Apellidos (Editor-es), Título del libro (páginas). Ciu-
dad de publicación, País: Editorial. 

—  Para revistas: Apellidos, Nombre o Inicial(es) (Año). Título del artículo. 
Título de la Revista, volumen (número), páginas. 

—  Libros escritos por un autor: Pérez Gómez, Ángel I. (2012). Educarse 
en la era digital. Madrid: Morata. 

—  Libros escritos por más de un autor: Extremera Pacheco, Natalio y 
Fernández Berrocal, Pablo (2015). Inteligencia emocional y educación. 
Madrid: Editorial Grupo 5.



—  Capítulos de libros: Elliott, John (2015). Lesson and learning study and 
the idea of the teacher as a researcher. In Wood, Keith & Sithamparam, 
Saratha (Eds.), Realising Learning (pp. 148-167). New York and London: 
Routledge.

—  Artículos de revista escritos por un autor: Gimeno Sacristán, José 
(2014). La LOMCE ¿Una ley más de educación? Revista Interuniversita-
ria de Formación del Profesorado, 28 (3), 31-44. 

—  Artículos de revista escritos por más de un autor: Díez Gutiérrez, 
Enrique Javier, Manzano Arrondo, Vicente y Torrego Egido, Luis (2013). 
Otra investigación es posible, una red para tejer sueños. Revista Electróni-
ca Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16 (3), 1-10. DOI: 
<http://dx.doi.org/10.6018/reifop.16.3.186611>.

—  Si un artículo tiene ocho o más autores, se incluyen los primeros seis, y 
luego se agrega una coma seguida de tres puntos y se añade el último autor.

—  Artículos de periódico, semanal, o similares: Flecha, Ramón (2011, 5 
de noviembre). Ahora, por fin, hemos comenzado a mejorar. El País, 36. 

—  Consultas en Internet: Calvo Salvador, Adelina, Rodríguez-Hoyos, Car-
los y Haya Salmón, Ignacio (2015). Con motivo aparente. La universidad 
a debate. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 29 
(1), 17-33. Consultado el día 23 de noviembre de 2015 en: <http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=27439665002>.

—  Tesis doctorales: Giménez Gualdo, Ana María (2015). Cyberbullying. 
Análisis de su incidencia entre estudiantes y percepciones del profeso-
rado. Universidad de Murcia, España.

—  Llamadas de nota: Cuando una llamada de nota a pie de página vaya 
seguida de un signo de puntuación, este se situará antes de la llamada. 
Ejemplo: Primera fase:6 definición del problema.

2.4)  Estructura y temática  
(Formación y empleo de profesores. Educación)

En cada número de la RIFOP se publicará una monografía, cuya coordinación 
será encargada por el Consejo de Redacción a una o varias personas. Los artícu-
los que la integren deberán ser inéditos y originales y serán solicitados a autores/
as de reconocido prestigio en las cuestiones que en ella se aborden. 

Además de la sección monográfica, la RIFOP podrá activar, siempre que lo 
estime oportuno, alguna de la secciones que se detallan seguidamente: «Realidad, 
pensamiento y formación del profesorado», «Los/as alumnos/as reflexionan y es-
criben», «Fichas resumen de tesis doctorales», «Revista de prensa y documenta-
ción», «Recensiones bibliográficas».

Para la sección de «Realidad, pensamiento y formación del profesorado» se 
aceptarán artículos inéditos y originales cuya temática se refiera a la formación 
inicial y/o permanente del profesorado de cualquier nivel (experiencias, investiga-
ciones, planes de estudio, alternativas institucionales, etc.), así como artículos 



cuya temática esté relacionada con la situación del profesorado (pensamiento, 
salud mental, status sociolaboral y profesional, etc.).

La sección «Los/as alumnos/as reflexionan y escriben» está destinada a la 
publicación de artículos escritos por los estudiantes de profesorado y de ciencias 
de la educación, bajo la dirección de alguno/a de sus profesores/as: experiencias 
innovadoras, investigaciones conectadas con diferentes disciplinas, reflexiones so-
bre su status, etc. Como en los casos anteriores, estos artículos deberán ser inédi-
tos y originales. 

La sección de «Fichas resumen de tesis doctorales» recogerá una breve referen-
cia (máximo tres páginas) a tesis doctorales pertenecientes al campo de las Ciencias 
de la Educación: Pedagogía, Psicología, Didácticas Especiales, Antropología, Filoso-
fía, Sociología de la Educación y otras áreas afines. Estas fichas deberán confeccio-
narse de conformidad con el siguiente esquema: título, autor/a y dirección profesio-
nal, director/a de la tesis, Universidad y Departamento donde ha sido defendida, 
año en que ha sido presentada, número de páginas y de referencias bibliográficas, 
descriptores (máximo 12 palabras), resumen del contenido. En el mismo deberá 
constar: objetivos, hipótesis, diseño de la investigación, muestra, metodología utili-
zada en la recogida y en el tratamiento de los datos, resultados y conclusiones.

Finalmente, la RIFOP se reserva la posibilidad de activar dos secciones más, 
dedicadas a «Revista de prensa y documentación» y a «Recensiones bibliográficas». 

En cualquier caso, la «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado» 
podrá destinar la totalidad de sus páginas —siempre que se considere oportuno— 
al estudio monográfico de una problemática emergente o de actualidad conectada 
con el mundo de la educación. O, también, a recoger las ponencias o una selec-
ción de trabajos —que deberán ser inéditos y originales— presentados a aquellos 
congresos en cuya organización participe la AUFOP. 

2.5) Admisión y aceptación de artículos

Como ya se ha señalado anteriormente, los artículos que integran las mono-
grafías se solicitarán de forma expresa a autores de reconocido prestigio en las 
cuestiones que en ellas se aborden. No obstante, para la aceptación y publicación 
de los mismos serán necesarios los informes favorables de dos evaluadores exter-
nos al Consejo de Redacción de la Revista y a la Junta Directiva de la AUFOP. 
Tales informes, que serán absolutamente confidenciales, se tramitarán por el sis-
tema de doble ciego. 

En lo que se refiere a los artículos no solicitados por la RIFOP, se seguirá el 
mismo proceso de evaluación que en el caso de las monografías. Si los informes 
solicitados resultan positivos, el Consejo de Redacción decidirá en qué número se 
publicará el artículo en cuestión. 

En todo caso, la toma final de decisiones sobre la publicación o no publicación 
de cualesquiera de los trabajos que se reciben para su publicación en la RIFOP o 
en la REIFOP, es competencia exclusiva de sus Consejos de Redacción, que selec-
cionarán los artículos a publicar, de entre los informados favorablemente en las 



condiciones ya señaladas, según el interés y oportunidad de los mismos, el espa-
cio disponible y las posibilidades presupuestarias de la AUFOP. 

2.6) Criterios de evaluación

Los criterios básicos para la evaluación de los artículos que se reciben para su 
publicación son los siguientes: 1) Altura intelectual, científica y/o crítica del artícu-
lo en cuestión: Investigación, ensayo, experiencia, documento, 2) Rigor metodo-
lógico del mismo, 3) Grado de coherencia interna, 4) Oportunidad, actualidad e 
interés de su temática, 5) Originalidad y/o novedad de su contenido, que en todo 
caso no debe haber sido publicado en ningún otro medio, 6) Claridad y orden a 
nivel expositivo, y 7) Calidad literaria y amenidad del texto. 

2.7) Sobre los artículos publicados 

La AUFOP no abonará cantidad alguna a los autores/as por los artículos pu-
blicados en la RIFOP o en la REIFOP, que ceden los derechos patrimoniales (co-
pyright) sobre los mismos a la AUFOP, tal como se especifica con más detalle en 
el siguiente apartado. En el caso de la RIFOP, todas aquellas personas a las que se 
les sea publicado un artículo en la misma recibirán un ejemplar gratuito del núme-
ro correspondiente. Si necesitan más ejemplares, se les remitirán gratuitamente, 
siempre que haya existencias. Podrán solicitarlos a la siguiente dirección electró-
nica: <publicaciones.aufop@gmail.com>.

2.8) Sobre el copyright

La «Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)» es la 
entidad propietaria de la «Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 
(RIFOP)» y de la «Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profeso-
rado (REIFOP)», reservándose los derechos patrimoniales (copyright) sobre los 
artículos publicados en ellas. La mera remisión de un artículo a la RIFOP o a la 
REIFOP supone la aceptación de estas condiciones, con independencia de los 
derechos morales de autoría, que por definición corresponden a los autores y 
autoras de los trabajos. Por otra parte, cualquier reproducción de los artículos 
publicados en la RIFOP o en la REIFOP por otra revista o por cualquier otro me-
dio de difusión de la producción intelectual, deberá contar con la autorización de 
la AUFOP. En todo caso, la AUFOP podrá difundir los artículos publicados en la 
RIFOP o en la REIFOP por todos aquellos medios que estime conveniente.

2.9) Sobre la exigencia de originalidad

Todos aquellos artículos que sean enviados para su publicación en la «Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado (RIFOP)» o en la «Revista Electró-
nica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)», deberán venir 
acompañados de una carta en la que su autor/a o autores/as acrediten, mediante 
juramento o promesa: 1) Que los documentos presentados son de su autoría, 2) 
Que no han sido publicados por ninguna otra revista o medio de difusión de la 
producción intelectual, y 3) Que no están siendo considerados para su publicación 
en el momento actual por ninguna otra revista o medio de difusión.



Boletín de SuScripción AnuAl

Revista inteRuniveRsitaRia de FoRmación del PRoFesoRado
CONTINUACIÓN DE LA ANTIGUA «REVISTA DE ESCUELAS NORMALES»

nomBre: ...................................................................... ApellidoS: ..........................................................................................

nif o cif (Número de Identificación Fiscal):  ..........................................................................................................
dirección:
cAlle/plAzA: ..................................................................................................................................... número:  .....................
ciudAd:  ................................................................................................................ provinciA: ..................................................

pAíS: ........................................................................................................ código poStAl: ......................................................

teléfono: .......................................................  e-mAil: ..............................................................................................................

domiciliAción BAncAriA:
Ruego me giren el importe de lA SuScripción AnuAl A mi cuentA:

dAtoS completoS de lA cuentA

BAnco o cAjA de AhorroS:  ................................................................................................................................................

número de lA cuentA, con todoS SuS dígitoS:
código iBAn: ...........................................................................................................................................................................
código Bic o SWift:...........................................................................................................................................................
dirección completA del BAnco (incluido el código postal):...............................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Precios para 2016
• Socios AUFOP (consultar el boletín de inscripción para socios en 
  <http://aufop.com/aufop/uploaded_files/asociarse/1463645990.pdf>).
• Suscripción normal para España e Iberoamérica: 90 € + IVA.
• Suscripción Institucional para España: 290 € + IVA.
• Suscripciones normales para el resto de los países extranjeros: 110 € + IVA.
• Suscripción Institucional para países extranjeros: 325 € + IVA.
• Precio de un ejemplar suelto: 30 € + IVA.

Forma de pago

1)  Transferencia bancaria a nombre de «Asociación Universitaria de Formación del Profeso-
rado (AUFOP)», a la c/c IBAN: ES17 2086 0041 62 0700008676, de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, Urbana 41, Zaragoza (España) (Grupo Ibercaja).

2)  Cheque nominativo a nombre de la «Asociación Universitaria de Formación del Profesorado 
(AUFOP)». Enviar a: Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP), 
Facultad de Educación, C/ Pedro Cerbuna, 12 • Campus de San Francisco • 50071 
Zaragoza • España.

enviar este boletín a
Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP) • Facultad de Educación

C/ Pedro Cerbuna 12 • Campus de San Francisco • 50071 Zaragoza • España
También se puede remitir por correo electrónico a: <reifop@gmail.com>.

Firmado








