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Este libro es el resultado de la colaboración de docentes de 
diferentes etapas educativas que dialogan sobre temas que les  
preo cu pan y ocupan relacionados con el arte como mediación, 
la educación crítica, las pedagogías disruptivas y la investiga-
ción educativa. 

El espacio donde se genera esta colaboración, el Laborato-
rio Pedagógico PedaLAB UGR, es una iniciativa del grupo 
de Investigación del Currículum y Formación del Profesorado 
(ICUFOP) de la Universidad de Granada. Desde su creación, el 
propósito del Laboratorio ha sido facilitar el encuentro de pro-
fesionales de la educación con la intención de acortar la brecha 
existente entre la universidad y la escuela. 

La concepción de la educación como un bien común, como 
propiedad compartida que tenemos el derecho de disfrutar, pero 
también de proteger y mejorar, se convierte en uno de los ejes del 
proyecto que persigue la transformación de la acción pedagógica 
a partir de principios democráticos y de justicia social. Desde ahí 
se teje un diálogo en el cual aparecen diferentes saberes conec-
tados, unos más con la teoría y otros con la práctica, pero todos 
tamizados por la experiencia de ser y estar en el momento de 
encuentro de este proceso de escritura. Animamos a quienes se 
acerquen a estas líneas a participar en este diálogo y a continuar 
reflexionando sobre los interrogantes que nos plantean los auto-
res y las autoras. 

Almudena Ocaña-Fernández. Profesora titular del Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpo-
ral de la UGR, directora del grupo de investigación ICUFOP 
y miembro de REUNI+D. Coordinadora de PedaLAB UGR, 
cocreadora de la spin-off Gorgoritos y directora del Área de Edu-
cación, Mediación y Extensión en el Territorio del Vicerrec-
torado de Extensión, Patrimonio y Relaciones Institucionales. 
Sus líneas de investigación se vinculan con la educación mu-
sical crítica, la formación del profesorado y las metodologías 
participativas en investigación educativa.
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Introducción

Almudena Ocaña-Fernández

Hay ideas que nos rondan durante años y nunca ven la luz, y 
otras que nos persiguen hasta que se transforman en realidad. Si 
nos paramos a pensar, las razones para que esas ideas cobren 
vida fuera de nuestra cabeza pueden ser múltiples, pero en el 
caso de este proyecto no tengo ninguna duda de que ha sido de-
terminante el compromiso con la educación de todas las perso-
nas que componen esta obra polifónica.

Un compromiso que se vincula a la consideración de la edu-
cación como un bien común, que nos pertenece, que tenemos 
derecho a disfrutar, pero también la responsabilidad de cuidar. 
Y desde esta mirada surge la idea de poner en marchar un espa-
cio de encuentro para profesionales de la educación que, en el 
diálogo horizontal mediado por una escucha atenta y una re-
flexión individual y compartida, comenzara a generar acciones 
colaborativas en busca de una transformación de la educación 
desde principios democráticos y de justicia social.

Este es el punto de partida de una iniciativa que comienza a 
gestarse en el grupo de Investigación del Currículum y Forma-
ción del Profesorado (ICUFOP) de la Universidad de Granada y 
que inició su andadura en enero de 2021 gracias al impulso ins-
titucional del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 
La financiación del proyecto El laboratorio pedagógico como motor 
para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: 
Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas  
(B‐SEJ‐374‐UGR18) dentro de este programa ha posibilitado la 

Introducción
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actividad del Laboratorio PedaLAB UGR y la publicación del pre-
sente libro.

Desde ICUFOP siempre hemos estado atentos a que las inves-
tigaciones que realizábamos tuvieran una transferencia real en 
los contextos educativos, de forma que pudiéramos acortar la 
brecha que separa la universidad y la escuela, buscando reducir 
la distancia existente entre observador y observado (Sancho-Gil 
y Correa-Gorospe, 2019). En este empeño hemos sido muy res-
petuosos con los participantes de nuestras investigaciones, cui-
dando los procesos de negociación y devolución de informes, 
pero esto seguía siendo insuficiente. Así que empezamos a ex-
plorar dinámicas de investigación colaborativa a través del pro-
yecto educativo musical Gorgoritos, que, actualmente, es una spin 
off de la UGR y al cual se le ha reconocido el valor de ser un mo-
delo de transferencia en educación. En este espacio se favorece el 
encuentro entre universidad, escuela y comunidad gracias al de-
sarrollo de procesos de investigación sobre la acción liderados 
por sus docentes en colaboración con investigadoras de nuestro 
grupo.

Siguiendo con esta exploración, aparecieron los laboratorios 
ciudadanos que, en la última década, han emergido como una 
herramienta innovadora para conectar personas de distintos 
campos de conocimiento y diseñar proyectos que transforman 
ámbitos sociales diversos (Pascale y Resina, 2020). La esencia de 
estos espacios es la acción colaborativa, abierta y vinculada al 
desarrollo de bienes comunes (Escaño, 2013), y en ellos se tie-
nen en cuenta nuevas formas de conocimiento donde se rescatan 
los saberes locales y compartidos por la ciudadanía.

Estas ideas guiaron el diseño del Laboratorio Pedagógico 
PedaLAB UGR como un espacio en el que personas expertas en 
la investigación y en la enseñanza se encuentran y ponen a dia-
logar sus saberes, generando diferentes acciones formativas, de 
investigación y transferencia con el propósito de minimizar la 
distancia existente entre la universidad y la escuela.

La fase inicial de la actividad del laboratorio, coincidiendo 
con los confinamientos de la pandemia de covid-19, consistió en 
la convocatoria masiva a través de distintas redes para generar un 
encuentro virtual donde docentes de educación formal y no for-
mal, pertenecientes a diferentes etapas y áreas, abordaran los de-
safíos y necesidades que tenían en ese momento. En ese «ciber-
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café» se dialogó sobre la importancia de la investigación como 
proceso para la mejora de la práctica docente, el arte como me-
diación educativa y la necesidad de generar redes de intercambio 
de experiencias. Estos temas se configuraron como los ejes esen-
ciales para la puesta en marcha del laboratorio. Se comenzó arti-
culando seminarios de intercambio donde los y las docentes co-
municaban experiencias que estaban desarrollando en sus aulas. 
Fueron sesiones que permitieron tejer esa red de intercambio 
que habían demandado en el encuentro inicial. Asociadas a esas 
experiencias, se organizaron conferencias y tertulias con perso-
nas expertas que permitían atender a las necesidades de forma-
ción de las personas que integraban el laboratorio.

Precisamente en ese compartir, el grupo de docentes se intere-
só por el trabajo de uno de sus compañeros que estaba llevando 
a cabo una experiencia en la que incorporaba las preferencias 
musicales de su alumnado como una mediación educativa con el 
propósito de desarrollar una escucha crítica. En ese momento se 
exploró la posibilidad de iniciar una investigación sobre esa 
cuestión y se acordó la participación en un proyecto piloto de 
investigación colaborativa. Desde marzo a diciembre de 2021 se 
desarrolló esta investigación y, gracias a ella, se constituyó un 
grupo estable compuesto por docentes de Educación Primaria, 
Secundaria y Educación Superior, que actualmente lidera un pro-
yecto titulado Identidades musicales y valores democráticos en el 
aula: implicaciones educativas del uso de las preferencias musicales del 
alumnado (PIV-021/22), financiado por la Consejería de Desarro-
llo Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

En paralelo a esta investigación, el laboratorio ha continua-
do, desde su creación y hasta el momento, con la realización de 
actividades de formación e intercambio a través de diferentes 
conferencias y seminarios que se pueden consultar en su página 
web1 y que son el germen este texto.

Una vez descrito el origen y desarrollo de este laboratorio, y 
antes de aproximarnos al contenido de este libro, quisiéramos 

1. Para más información sobre la actividad de PedaLAB UGR:
Sitio WEB: https://sites.google.com/go.ugr.es/pedalab-ugr
Canal de Telegram: https://t.me/joinchat/Tm_ATQ9TzB1MJasV
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@pedalabugr5104/streams
Twitter: @icupfo #PedaLABUGR
Email: pedalab@ugr.es
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detenernos un momento a poner en valor los rasgos que definen 
el funcionamiento de PedaLAB UGR.

Este laboratorio no se parece nada a ese espacio reservado a 
los expertos con batas blancas, donde existen jerarquías y donde 
cada experimento está minuciosamente diseñado, intentándose 
controlar todas las variables posibles. También se aleja de la per-
manente tentación de los científicos sociales por hacer grandes 
diagnósticos de la realidad (Lafuente, 2022). En este laboratorio 
lo que nos importa es conocer y comprender esa realidad situada 
que cada participante vive en sus aulas día a día. Y en ese proce-
so denunciamos las cuestiones que no nos gustan y que necesi-
tan una revisión, pero también las que son positivas y deben re-
forzarse. Y en ese análisis crítico de lo que acontece, en la curio-
sidad por conocer lo que otras personas saben y en la valentía de 
iniciar procesos que nos ofrecen más incertidumbres que certe-
zas, es donde pasamos de la queja a la acción y de la crítica a la 
posibilidad a través de la realización de pequeños cambios. 
Unos cambios que nos permiten caminar en una misma direc-
ción y avanzar de manera conjunta.

En este laboratorio hay una organización distribuida, donde 
no hay saberes de primera, ni actores indiscutibles, ni roles deci-
sivos, ya que ese bien común, del que hablábamos al principio, 
exige un ensamblaje de heterogeneidades (Lafuente, 2022). Las 
personas que participamos hemos ido aprendiendo a escuchar-
nos, haciendo de la diferencia un activo y no una dificultad, en-
contrando un lenguaje común que elimina jerarquías y favorece 
relaciones horizontales desde el respeto, la humildad, el amor y 
el compromiso con nuestra profesión.

Siguiendo estos principios, también se ha construido este tex-
to, en el cual dialogan diferentes saberes, unos conectados más 
con la teoría y otros con la práctica, pero todos tamizados por la 
experiencia de ser y estar en el momento de encuentro de la es-
critura. Como se puede observar, si se consulta el lugar dedicado 
a la semblanza de los autores y autoras, nuestras trayectorias y 
experiencias profesionales son diversas. Docentes de espacios 
formales y no formales, de diferentes niveles, con distintas áreas 
de especialización, pero con un propósito común, aprender jun-
tos y juntas. En el camino hemos huido de discusiones estériles 
sobre quién tiene razón o quién la expresa mejor para generar 
un vínculo desde la escucha atenta, la generosidad y el respeto 
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sobre lo que el otro puede enseñarnos y, desde ahí, saber qué 
podemos hacer como grupo.

Esperamos que aquel que se acerque a este texto también par-
ticipe de ese diálogo y continúe reflexionando sobre los interro-
gantes que los autores y autoras nos hemos planteado en rela-
ción con los temas que han motivado nuestras conversaciones. 
El punto de partida han sido algunas de las conferencias desarro-
lladas en el laboratorio a lo largo de estos dos años de andadura 
y que se pueden consultar íntegras en la página web. Estas confe-
rencias han girado en torno a dos de las cuestiones que aparecie-
ron como preocupaciones centrales en la creación del laborato-
rio: el arte como mediación y la investigación educativa. Y, preci-
samente, en torno a estas ideas han reflexionado los autores de 
este prólogo a dos voces. Dos voces que han sido de capital im-
portancia en la configuración de mi identidad como docente e 
investigadora universitaria y que, sin duda, son en gran parte res-
ponsables de que me haya embarcado en un proyecto como el 
laboratorio pedagógico PedaLAB. Saville Kushner y Juan Bautista 
Martínez han sido dos de mis maestros, junto con Robert Stake, 
en esto de entender la investigación como una herramienta para 
el análisis, la reflexión y la transformación de la realidad educati-
va, al tiempo que supone también un espacio para nuestra pro-
pia comprensión y transformación personal. Una tarea que se 
vincula a un compromiso ético con nuestro estatus como docen-
tes universitarios y que no debe olvidar el servicio social que es-
tamos obligados a prestar como institución pública más allá de 
nuestra promoción individual. Así que quiero aprovechar estas 
líneas para expresarles mi más sincero agradecimiento por su ge-
nerosidad, su compromiso y su amistad, y por todas las horas de 
conversaciones en las que me han enseñado tanto.

Tras esta introducción, encontrarán cuatro capítulos en los 
que se realiza una reflexión sobre cómo la incorporación de dife-
rentes lenguajes artísticos en el aula posibilita el desarrollo de 
aprendizajes imprescindibles en la sociedad del siglo xxi. Inicia-
mos este recorrido atendiendo a la consideración de la música 
como un medio de expresión que contiene saberes, ideologías y 
un lenguaje propio. Así, en este primer capítulo, «Escucha,  
emancipación y transformación social: reflexiones y prácticas de 
educación musical crítica», se pone el foco en la escucha, como 
elemento vertebrador de la experiencia musical desde la óptica 
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de la educación musical crítica, avanzando posibilidades que 
nos permitan abandonar enfoques curriculares caducos en la so-
ciedad actual.

En el segundo capítulo, «Educación musical con y desde la 
comunidad: conversaciones entre docentes en torno al potencial 
transformador de proyectos musicosociales», se pone el acento 
en la dimensión social de la experiencia musical, que involucra a 
todos los miembros de la comunidad y acaba generando un es-
pacio de encuentro que posibilita el desarrollo de una diversidad 
de aprendizajes, además de ser una herramienta valiosa para la 
inclusión social.

Conscientes de que la experiencia artística se enriquece cuan-
do se abandonan los límites disciplinares, los dos capítulos si-
guientes se aproximan a las posibilidades educativas que nos 
ofrecen, entre otras, el videoarte, la fotografía, las instalaciones, 
la ópera o el teatro.

El texto «El arte como elemento dinamizador y transforma-
dor en la educación» se propone superar esa tradición en educa-
ción artística que se enfoca únicamente en las técnicas y su fun-
cionalidad, para promover procesos creativos que, desde una 
lectura subjetiva donde se implican procesos cognitivos y emo-
cionales, generen un pensamiento crítico que permita la emanci-
pación.

En esta misma línea continúa el capítulo «Artes performativas 
y educación crítica: diálogos en torno a una poderosa encrucija-
da disciplinar», en el cual se subraya la idiosincrasia del lenguaje 
dramático y teatral, así como sus posibilidades de transforma-
ción social a través de proyectos socioeducativos.

La actividad lúdica como experiencia innata en el ser humano 
es el punto de partida en la propuesta titulada «El juego como 
mediación educativa: reflexiones desde la práctica docente». Ga-
mificación, aprendizaje basado en juegos y experiencias lúdicas 
puntuales se erigen como aliadas indispensables en los procesos 
de aprendizaje. Además, en el texto se discuten los mitos creados 
alrededor de su utilización como herramientas educativas.

Para concluir, se pone en el centro la figura del docente y su rol 
como investigador dentro del aula. En el capítulo «Investigación 
colaborativa como estrategia para la transformación de la práctica 
pedagógica» se apuntan las fortalezas y las debilidades que com-
porta la incorporación de la investigación de manera cotidiana en 
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el aula desde el análisis de dos experiencias reales, el proyecto 
Gorgoritos y la investigación desarrollada en PedaLAB UGR.

Antes de finalizar, quiero agradecer, a todas y cada una de las 
personas que han hecho posible este proyecto, su generosidad, 
dedicación y compromiso. A las que nos acompañaron un día, a 
las que estuvieron un tiempo y se despidieron, a las que nos visi-
taron para compartir en momentos puntuales su saber, a las que 
se han quedado y con las que seguiremos y a las que se unirán. 
Gracias por creer que la educación es un bien común y por con-
tribuir a minimizar la distancia entre las instituciones que com-
partimos la responsabilidad de cuidarla.
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La concepción de la educación como un bien común, como 
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