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Coaching y mentoring educativo
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Resumen
Este trabajo parte de la diferencia entre los conceptos de fracaso y abandono 
escolar, así como de sus posibles causas. El Informe Pisa nos puede ofrecer datos 
para implementar políticas educativas que ayuden a paliar esta grave situación 
social. Por ello, proponemos una metodología que motiva y tiene por protago-
nista al estudiante pero que debe ser puesta en práctica por el coach educativo 
o profesor guía para alcanzar su máxima en el proceso de enseñanza- aprendi-
zaje.

Palabras clave: coaching educativo; mayéutica virtual; fracaso escolar; abando-
no escolar; Informe Pisa.

13.1. Introducción

España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de fracaso 
y abandono escolar, esto es, con el mayor número de abandono 
prematuro de los estudios por parte de estudiantes entre los 18 y 
los 24 años (Eurostat, EPA: edat_Ifse_14). Para poder intervenir 
en esta situación y cambiarla es importante conocer cuáles son 
las causas que provocan este fenómeno. De este modo, se podrán 
desarrollar e implementar las metodologías y recursos necesarios 
para frenarlo e, incluso, para motivar e incentivar el rendimiento 
académico. 

El grupo de referencia para el cálculo de la tasa de abandono 
escolar prematuro es el total de la población de edades compren-
didas entre los 18 y los 24 años. Todas las medidas proceden de 
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la Encuesta de población activa de la Unión Europea (Comisión 
Europea, 2020). 

Atendiendo a la literatura, también existen otras muchas defi-
niciones que reflejan la complejidad de estos conceptos y por eso, 
aunque en cuestión de política la Comisión Europea utilice el fra-
caso escolar y el abandono temprano como sinónimos, podemos 
decir que hay diferencias entre estos dos parámetros. 

Según Enguita (2015), el concepto de fracaso escolar responde 
al porcentaje del alumnado que no obtiene el Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Y el abandono escolar prematuro, 
al porcentaje de estudiantes sin un título postobligatorio, como 
puede ser el de Bachillerato, ciclos formativos de grado superior 
(equivalentes a la antigua Formación Profesional ii) o estudios 
universitarios. 

Ante esta cuestión, la OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos) desarrolló el Programa para la 
Evaluación internacional de alumnos (PISA) como recurso que 
proporciona información sobre las competencias de los alumnos 
en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Y sobre la situa-
ción personal y social de cada alumno. Por tanto, atendiendo a los 
resultados que se recojan, podrán obtenerse datos que permitan 
adoptar decisiones y políticas para mejorar los niveles educativos 
(OCDE). 

Los datos recogidos nos muestran que las causas del fracaso 
escolar son muy variadas. También se puede considerar que existe 
algún tipo de interconexión entre ellas. Como indican Hernán-
dez y Alcaráz (2018), se puede decir que hay dos tipos de cate-
gorías complementarias a las teorías explicativas: una centrada 
en lo individual y otra en lo institucional. Así, Miñaca y Hervás 
(2013) destacan la desmotivación del alumnado, el desinterés por 
los estudios y su relación con otros factores como la estabilidad 
emocional, la percepción sobre la escolaridad o la existencia de 
un proyecto de vida en cuanto a expectativas de futuro en el mun-
do académico. Sin olvidar la influencia del contexto organizativo 
de los centros educativos, como nos recuerda Prieto (2015), y la 
familiar, en donde se encuentran los diferentes estilos educativos 
parentales como la comunicación y la supervisión educativa, entre 
otros (Martín et al., 2015; Rojas, Alemany y Ortiz, 2011). 

Estos datos reflejan la interacción entre las diferentes variables 
y factores que intervienen en el fracaso y abandono escolar. Es 
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decir, la existencia de una interacción o interconexión entre las 
diferentes variables del constructo fracaso escolar. Asimismo, el 
Estado ha querido evaluar el fracaso escolar con pruebas de eva-
luación como son las que evalúan la calidad del sistema educativo 
y que conocemos como PISA. Esta prueba que evalúa las materias 
de matemáticas, lengua y ciencias fue implantada en el año 2000 
por la OCDE. Con los datos obtenidos en estas evaluaciones y los 
resultados arrojados por las diferentes investigaciones ya comen-
tadas anteriormente comienzan a aparecer políticas, leyes, pro-
gramas, etc., como un intento para dar solución a este problema 
social.

A estas propuestas sociales queremos aportar una que se carac-
teriza por su esencia humanística. Se trata de la mayeútica virtual, 
que considera como sus aspectos principales: el alumnado, el do-
cente, el currículo (como contenidos o información que incorpo-
rar en los esquemas mentales; lo que el alumnado debe aprender/
interiorizar) y la metodología (proceso de aprendizaje basado en 
el pensamiento crítico o poner en tela de juicio aquello que ha de 
aprenderse, buscando la respuesta a estas preguntas o cuestiones). 

De este modo, se comprueba que es fundamental un trabajo 
motivacional por parte del profesorado, que active la atención del 
alumno y pueda, por tanto, establecerse el comienzo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, en donde el protagonista es el estudiante 
y el profesor es su guía.

13.2. El coaching educativo 

No es fácil precisar a qué nos referimos cuando hablamos de coa-
ching educativo. Son muchas, y muy variadas, las definiciones que 
se han dado de este concepto (Bécart y Ramírez-Garrido, 2016). 
De forma general, suele hablarse del coaching en referencia a su 
traducción literal del inglés: to coach significa «entrenar», y en todo 
entrenamiento tiene que haber un entrenador, el coach, y una per-
sona que se entrena o es entrenada, a la que se denomina coachee 
(Malagón-Terrón, 2011). Por lo tanto, coaching significa «entrena-
miento», pero un entrenamiento en el que el coach sea capaz de 
ayudar al coachee a desarrollar su máximo potencial en un ámbito 
concreto. El coach, por tanto, acompaña al coachee y le ofrece una 
serie de herramientas para que este pueda lograr los objetivos que 
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se propone. Así, el coaching se entiende como el proceso por el cual 
alguien (el coach) ayuda en la mejora de las destrezas y habilidades 
de una persona (Gordillo, 2008). Aunque los orígenes del término 
se encuentran en el ámbito deportivo (Malagón-Terrón, 2011), ac-
tualmente encontramos esta herramienta en otros espacios, como 
puede ser el empresarial, el familiar y, por supuesto, el educativo 
(Correa, 2008).

Son muchas las definiciones que encontramos de coaching 
educativo en la literatura: Druckman y Bjork, 1991; Green et al., 
2007; Medina y Perichon, 2008; Núñez, 2009; Sánchez-Mirón y 
Boronat-Mundina, 2010; Bresser y Wilson, 2010; Malagón-Terrón, 
2011; Wisker et al., 2012; Van Nieuwerburg, 2012; Bécart y Ra-
mírez-Garrido, 2016; Yarza y Rosalía, 2021, entre otros.

Analizar los matices y aportaciones de cada una de las defini-
ciones que se han ido ofreciendo sobre el coaching educativo va 
más allá de los objetivos de este capítulo (para una aproximación 
a esta problemática, ver Bécart y Ramírez-Garrido, 2016). Sin em-
bargo, es importante que maticemos algunos aspectos que se han 
tenido en cuenta a la hora de definir el coaching educativo para que 
se entienda mejor la forma en la que este concepto se va a emplear 
aquí. 

En primer lugar, uno de los elementos en los que se centran 
muchos investigadores a la hora de caracterizar el coaching educa-
tivo es diferenciarlo de aquello que, aunque erróneamente se pu-
diera caracterizar como coaching, no lo es. Así, hablar de coaching 
educativo no es hablar de tutoría ni de orientación. Yarza y Rosalía 
(2021), así como Bécart y Ramírez-Garrido (2016) hacen hinca-
pié en este aspecto. Los autores matizan que, en una tutoría, así 
como en las horas de orientación, se abordan cuestiones generales 
que afectan a los estudiantes en tanto que grupo, por ejemplo, los 
problemas que los estudiantes puedan tener con el profesor de 
alguna materia, o con ciertas incompatibilidades por cuestiones 
de horario o exámenes. El coaching, a diferencia de la tutoría, se 
centra, de una forma personal e individualizada, en cada uno de 
los estudiantes, teniendo en cuenta su contexto, idiosincrasia y 
personalidad (Hué, 2012). 

Otro de los aspectos relevantes a la hora de definir el coaching 
educativo es su relación con conceptos como: coaching académico, 
escolar, educacional, grupal… En este sentido, aunque hay autores 
que establecen matices y diferencias entre estos conceptos (Mala-
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gón-Terrón, 2011), generalmente se supone que todos ellos pueden 
considerarse de forma intercambiable (Bécart y Ramírez-Garrido, 
2016). 

En este trabajo se va a tener en cuenta que los distintos con-
ceptos ligados al coaching educativo pueden emplearse como si-
nónimos. Esto se debe a que no está dentro de nuestros objetivos 
abordar las distintas distinciones y matices que puedan atribuirse 
a los distintos usos del coaching. Así, hablaremos, generalmente, 
de coaching académico por ser el concepto más empleado entre los 
investigadores y estudiosos del tema, y entenderemos el mismo 
como «el proceso integral de acompañamiento mediante la im-
plementación de técnicas profesionales, enfocado a la adquisición, 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias necesarias para 
alcanzar los objetivos marcados por los coachs que son los agentes 
del sistema educativo» (Bécart y Ramírez-Garrido, 2016, p. 349). 

Finalmente, a la hora de definir el coaching educativo es im-
portante matizar el agente concreto del sistema educativo que se 
está teniendo en cuenta en la definición, esto es, quiénes serán, 
en cada caso, los coachs del proceso de coaching (Suggett, 2006; 
Piñero et al., 2013). Los agentes del sistema educativo pueden ser 
los docentes, los padres, los equipos directivos, los equipos peda-
gógicos y, en definitiva, todo elemento del sistema educativo que 
desempeña un rol dentro del mismo. Dependiendo, precisamente, 
de cuál sea ese rol y de cuáles sean los objetivos específicos que 
se atribuyen a cada uno de esos agentes, el proceso de coaching se 
desarrollará de una forma u otra. En este sentido, hay muchos 
estudios que han abordado el coaching considerando al docente 
como coachee (Bou, 2013; Tovar-González, 2012; Lofthouse, Leat 
y Towler, 2010). En estos casos, se considera parte de la formación 
del docente el que este adquiera las herramientas y habilidades 
necesarias para poder guiar y acompañar a los estudiantes, ayu-
dándoles así a lograr sus propios objetivos. 

En este capítulo, sin embargo, se va a considerar que el coach del 
proceso de coaching es el estudiante, por lo que se presupone que el 
docente ya dispone de las herramientas y capacidades que le per-
miten guiarlo, ayudándolo a desarrollar su potencial y a alcanzar 
las distintas metas que se haya propuesto en el ámbito educativo 
(Cegarra y Velázquez, 2016; Yudenquis et al., 2019). Parafraseando 
a Sánchez-Teruel (2013), el docente será capaz de transportar al 
estudiante de la situación presente en la que se encuentra a una 
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situación futura que desea, por ejemplo, obtener sobresaliente en 
una materia, ofreciéndole, para ello, las herramientas que le per-
mitan desarrollar adecuadamente su potencial y sus actitudes. 

A partir de lo visto en esta sección, se puede concluir que el 
coaching educativo es algo necesario que forma parte imprescindi-
ble en la formación del estudiante. El cambio de paradigma social 
que estamos experimentando es uno de los principales motivos 
que dan cuenta del auge de esta herramienta tan fundamental en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la siguiente sección se 
abordará esta cuestión con mayor profundidad. 

13.3. Un nuevo paradigma social: la sociedad de la 
información

Que actualmente se hable de coaching, en general, y de coaching 
educativo, en particular, no es algo accidental. La aparición de 
nuevas herramientas para el desarrollo y la formación personal 
están estrechamente ligadas al contexto histórico, social y político 
en el que nos encontramos. A la hora de abordar el coaching, mu-
chos autores han hecho hincapié en los acelerados cambios que 
nuestra sociedad está experimentando desde finales del siglo pa-
sado, como son la globalización capitalista, el desarrollo científi-
co-técnico, el surgimiento y desarrollo de internet, la aparición de 
las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros 
(Malagón-Terrón, 2011).

La sociedad actual se enmarca en lo que se ha caracterizado 
como «sociedad de la información». Fue Yoneji Masuda (1984) 
quien acuñó este término, que tiene sus raíces en la obra de Daniel 
Bell (1974) y su caracterización de la sociedad posindustrial. Con 
el término posindustrial, Bell se refería a un tipo de sociedad en la 
que comienza a imponerse una nueva forma de hacer economía. 
Una economía en la que la producción industrial en masa deja de 
ser viable en tanto que los consumidores ya no demandan acu-
mulación de productos, sino servicios. Así, el consumidor deja de 
prestar atención a los productos y se convierte en un consumidor 
de experiencias (viajes, masajes, visita a teatros, actividades depor-
tivas…). La sociedad posindustrial, por tanto, está caracterizada 
por el gran auge del sector servicios y por el continuo desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El 
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desarrollo de las «puntocom» a finales del siglo xx generó también 
un cambio económico importante y permitió el surgimiento de 
los denominados «servicios online» o e-services, como puede ser 
el e-health o el e-commerce. A su vez, esta revolución trajo consigo 
cambios sociales como la forma de consumir servicios, de relacio-
narse, de entretenerse o incluso de trabajar.

El ámbito educativo es otro de los que se ha visto afectado por 
todos estos cambios sociales que estamos experimentando. Ac-
tualmente, son muchas las opciones de formación de que dispo-
nemos. Gracias al e-learning, o educación digital, prácticamente 
todo el mundo puede formarse desde casa, haciendo compati-
ble el ámbito educativo, el profesional y el personal, lo cual es, 
sin duda, una importante ventaja del desarrollo tecnológico. No 
obstante, estas ventajas también van acompañadas de algunos 
inconvenientes. Por un lado, en ocasiones se hace realmente di-
fícil compatibilizar ámbitos tan distintos como el personal, el 
profesional y el académico. Se podría decir que la compatibilidad 
entre estos ámbitos es más teórica que práctica. Si bien muchos 
autores han considerado que el problema radica en la metodolo-
gía del e-learning (Bartolomé, 2004), también es cierto que son 
tantas las distracciones y los estímulos que recibimos de forma 
continua, que nos hacen estar ocupados en todo sin estar real-
mente centrados o enfocados en nada. Esto da lugar a que este-
mos todo el día trabajando y conectados, aunque la producción 
real no guarde relación directa con las horas invertidas en las 
distintas tareas. 

Además de la producción continua y la falta de desconexión 
real, hay un elemento más que tener en cuenta cuando hablamos 
de la sociedad actual, y es lo que se ha denominado como «el culto 
al rendimiento» (Oller, 2011). La sociedad actual es una sociedad 
mucho más competitiva, en la que cada vez hay más personas 
bien formadas que quieren garantizarse su futuro y su estatus a 
través de la obtención de títulos. 

Toda esta situación hace necesario el desarrollo de una serie 
de herramientas que permitan al individuo poder afrontar este 
tipo de problemas con los que tendrá que lidiar en su día a día. 
Así, parte de la formación individual tiene que ser la adquisición 
y desarrollo de habilidades transversales que vayan más allá de la 
mera adquisición de conocimientos. Algunos ejemplos de estas 
habilidades serían la inteligencia emocional (Aranda, 2013; Yarza 
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y Rosalía, 2021), la adquisición de principios éticos, el desarro-
llo de la paciencia, la proactividad, la comunicación asertiva, etc. 
(Yarza y Rosalía, 2021). En definitiva, se trata de formar una ciu-
dadanía que esté adaptada al mundo actual y sea capaz de desen-
volverse en él adecuadamente. Es aquí donde el coaching educativo 
desempeña un papel fundamental, pues es lo que garantiza una 
formación de carácter holístico o global, que es tan necesaria hoy 
en día, de modo que favorece la adquisición de competencias y el 
desarrollo de habilidades transversales en los estudiantes, esto es, 
competencias para la vida, como la resolución de problemas, el 
emprendimiento y la comunicación transferibles y aplicables en 
distintos ámbitos del individuo (Bécart, 2016). 

13.4. La mayéutica virtual como método de coaching 
educativo 

Pese a que actualmente muchos escritos hablan del coaching edu-
cativo, saber qué metodología tiene que emplear el docente para 
desarrollarlo no es algo tan estudiado. Esta situación no es extraña 
teniendo en cuenta que la metodología empleada por el docente 
puede variar dependiendo de cuáles sean los objetivos a los que 
aspira el estudiante. Sin embargo, consideramos que es importan-
te que el docente tenga recursos que le permitan aplicar el coaching 
educativo en el aula, de forma que pueda ayudar a sus estudiantes 
a superar una materia, a la vez que los motiva y se adapta a las 
necesidades individuales de cada uno de ellos. Ese método que 
proponemos es la mayéutica virtual, la cual tiene sus orígenes en 
la mayéutica socrática clásica y pretende adaptarse a la nueva for-
ma de educación, que tiene un carácter más digital. 

La mayéutica es la forma como Sócrates interaccionaba con sus 
conciudadanos, orientándolos a obtener conocimiento de la ver-
dad (Villar, 1997). Sócrates comienza a desarrollar esta metodolo-
gía cuando considera que el Oráculo de Delfos lo ha escogido a él 
para buscar conocimiento y ayudar a los demás a encontrarlo. Así, 
inspirado en el oficio de su madre, que era comadrona, desarrolla 
la mayéutica, la cual refiere al arte de ayudar a los otros a «parir» 
ideas. La mayéutica socrática, sistematizada en los diálogos de Pla-
tón, discípulo de Sócrates, tiene como punto de partida el diálogo 
o dialéctica entre el maestro y el discípulo. La dialéctica permite 
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obtener el denominado «conocimiento genuino», es decir, aquel 
conocimiento que supera toda duda y toda crítica. 

Se pueden diferenciar dos momentos dentro de la mayéutica: 
Uno es la refutación, por medio de la que el maestro cuestiona y 
somete a duda todas las creencias previas que su discípulo posee 
sobre un determinado asunto. Como se observa en los diálogos 
platónicos, los principales temas tratados son ideas como la de 
Bien, Verdad o Belleza. Durante esta primera etapa, el maestro 
hace que el discípulo tome conciencia de su ignorancia. Para ello, 
emplea lo que se conoce como «ironía socrática», que consiste en 
llevar hasta el absurdo las ideas del aprendiz, suscitándole la duda 
en todo lo que defiende (Villar, 1997). Esta primera fase provoca 
gran malestar en el discípulo, quien en muchas ocasiones no es 
capaz de soportarla (esta es una de las razones por las que Sócra-
tes fue muy criticado, llegando incluso a ser condenado por sus 
conciudadanos). Terminada esta primera etapa de la mayéutica, 
se inicia la segunda, a saber, la del conocimiento, momento en el 
que el discípulo alcanza una verdad sobre el tema que se debate 
gracias a las preguntas, cuestiones e implicaciones que su maestro 
le ha planteado (Villar, 1997).

Los beneficios de la mayéutica son ampliamente reconocidos 
(Sánchez et al., 2013), y muchos estudios muestran su utilidad y 
beneficios en el ámbito de la educación presencial. Siguiendo las 
bases de la mayéutica clásica, lo que se pretende con esta metodo-
logía es estimular al alumno, quien tiene el papel del aprendiz, 
para que desarrolle un pensamiento activo. El docente, por su par-
te, desempeña el papel del maestro. Él es el encargado de plantear 
preguntas y de mostrar las implicaciones que se siguen de las ideas 
que el estudiante defiende. Finalmente, será el propio estudiante 
quien obtenga conocimiento certero sobre una determinada cues-
tión (Sánchez et al., 2013). En esta metodología, tanto el estudian-
te como el docente tienen un papel activo; sin embargo, sobre el 
estudiante recae todo el peso del aprendizaje, pues a través de su 
trabajo autónomo y del desarrollo de su propio pensamiento crí-
tico puede obtener conocimiento. Son muchas las investigaciones 
que se han hecho sobre las ventajas de la mayéutica y su relación 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ellas se propone una 
adaptación de esta metodología a la enseñanza en tanto que favo-
rece el desarrollo del pensamiento crítico, el cual se caracteriza 
por ser autónomo, flexible y creativo.
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13.4.1. La mayéutica virtual como metodología docente en el 
e-learning

La mayéutica virtual emplea los recursos que ofrece la mayéutica 
adaptándolos a una educación que es cada vez más online y que 
dispone de los recursos ofrecidos por las TIC para desempeñarse. 
Así, los objetivos propios de la mayéutica, como es el fomento de 
las competencias necesarias en el estudiante para desempeñar un 
trabajo autónomo adecuado y fomentar su pensamiento crítico, de 
tal manera que pueda adquirir conocimiento a partir de la infor-
mación y contenidos que le ofrece el docente, se mantienen.

A continuación, se exponen las principales tareas que se incor-
poran dentro de la mayéutica virtual ejemplificados a través de la 
asignatura en la que se ha implementado ya esta metodología, a 
saber: la clase de «Historia y Fundamentos de los Servicios», im-
partida en su modalidad semipresencial en el Grado en Ciencia, 
Gestión e Ingeniería de Servicios. La asignatura se imparte en el 
primer curso de dicho grado. Siguiendo las bases de la mayéutica 
clásica y del pensamiento crítico, la mayéutica virtual sitúa el foco 
en el estudiante, y no tanto en el profesor, pues será el estudiante 
quien obtenga conocimiento a partir de la información y los con-
tenidos que el profesor le otorga. Este, sin embargo, no deja de 
tener un rol activo, pues tiene que ser capaz de plantear las activi-
dades, debates, discusiones y preguntas adecuadas para ayudar al 
estudiante a desarrollar su pensamiento crítico. 

Recurso a videoconferencias
Dentro de este apartado se distinguen dos tipos de videoconfe-
rencias, a saber: la videoclase de presentación y las videoclases se-
manales. Respecto a la «videoclase de presentación», inicialmente 
el profesor se presenta y explica la metodología que va a seguir la 
asignatura, así como la forma de proceder y la manera en la que se 
va a evaluar. Uno de los requisitos que tendrá que dejar claros al 
inicio es la obligatoriedad de tener activo el micrófono y la cámara 
web. Esto implica que las videoclases no están previamente gra-
badas por el profesor y posteriormente colgadas en el aula virtual, 
sino que el profesor anuncia a través de los foros el día y la hora en 
la que tendrá lugar la videoclase con el objetivo de que pueda par-
ticipar el mayor número posible de alumnos. Esa clase se grabará 
para que los alumnos puedan disponer de ella y acceder siempre 
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que quieran. El tener la cámara conectada permite un encuentro 
entre los alumnos. De este modo se ven y se escuchan de forma 
que puedan crear un sentimiento de comunidad. 

En lo referente a las «videoclases semanales», durante el curso 
se realizarán dos por semana. En la primera de ellas, el profesor 
explica el contenido del tema, mientras que en la segunda, profe-
sor y alumnos se reúnen para resolver problemas, dudas o cues-
tiones adicionales que el contenido haya suscitado en el alum-
no. Durante estas videoclases también se emplean herramientas 
adicionales de las que puede disponer el aula virtual, como es 
«la pizarra virtual», en la que el profesor puede realizar esquemas 
para clarificar los contenidos y las ideas. Al igual que en el caso 
anterior, en todas las videoclases será necesario que los estudian-
tes tengan conectada la cámara y el micrófono.

Sección de noticias
Esta actividad es de las más relevantes dentro del método mayéu-
tico. Los alumnos tienen que crear una sección en la que cuelguen 
noticias actuales que estén relacionadas con alguno de los con-
tenidos abordados en clase. Cada alumno tendrá que justificar 
por qué esa noticia guarda relación con el contenido y los demás 
podrán opinar. Con esta actividad se pretende que el alumno lle-
gue a:

	� Leer críticamente: No es solo la noticia que selecciona, sino 
el interés de la noticia y su relación con la información previa 
de la que dispone el alumno. En ese sentido, el estudiante ha 
aprendido a manejar ese contenido, a hacerlo suyo y, por tanto, 
a entender la realidad desde el marco de este.
	� Escribir críticamente: Teniendo que argumentar ante el resto de 
los compañeros por qué considera relevante la noticia y cuál es 
el debate o problema que le genera. 
	� Fomentar el trabajo con otros estudiantes: Las noticias seleccio-
nadas generan debate entre los estudiantes, lo que les obliga a 
desarrollar la capacidad para dialogar de forma crítica y objetiva. 

Foros
El recurso a foros es fundamental para garantizar el contacto con-
tinuo de los estudiantes y para fomentar la discusión, el debate y, 
por tanto, el pensamiento crítico. Dentro de los foros, en el aula 



Prevención del fracaso académico y del abandono escolar

212

oltreilgiardino.eu

virtual de la asignatura se abren dos tipos distintos: foro de dudas 
y foro de debate. En cuanto a los primeros, se crea un foro de du-
das específico para que los alumnos puedan plantear cuestiones o 
problemas que les genera el contenido de cada tema. La finalidad 
de este foro es que los otros compañeros traten de resolver la duda 
planteada indicando si consideran que uno de ellos se equivoca, 
argumentando por qué, completando respuestas que se conside-
ren incompletas, etc. Finalmente, el docente les indica si la res-
puesta a la que han llegado es correcta, si estaba bien enfocada, si 
ha habido fallos en la justificación... También matizará, precisará 
y completará la información en caso de ser necesario. 

El segundo tipo de foros son los de debate. En cada unidad te-
mática se abren dos foros de debate cuestionando los contenidos 
y aspectos que se ven en el tema. Los foros de debate son distintos 
tanto a la sección de noticias como a los foros de dudas. En este 
caso, el profesor/a plantea una pregunta orientada a cuestionar lo 
que se está viendo y tratando en ese momento. Así, los alumnos/
as comienzan a desarrollar un pensamiento crítico acerca del con-
tenido que se les transmite, dejando de considerarlo como una 
verdad absoluta e incuestionable. Un ejemplo de este debate se-
ría la crítica que se planteó al paradigma IHIP sobre la caracte-
rización de los servicios. Según este paradigma, los servicios, a 
diferencia de los productos, se caracterizan por ser: intangibles, 
heterogéneos, inseparables y perecederos. El debate que se planteó 
a los alumnos fue que trataran de encontrar ejemplos de servicios 
donde uno o varios de los rasgos que ofrece el paradigma IHIP 
no se dieran, y que lo justificaran. Así, cada alumno ponía un 
ejemplo y exponía sus argumentos, a la vez que aceptaba o recha-
zaba el ejemplo y los argumentos previamente expuestos por sus 
compañeros. 

Debates virtuales
A lo largo del curso tienen lugar dos debates realizados a través 
de videoconferencias. El profesor anuncia por el foro el día y la 
hora del debate para que los alumnos puedan conectarse. En este 
tipo de debates todos los alumnos tienen que verse y escuchar-
se. El profesor planteará la pregunta dando paso a los estudiantes 
para que respondan y argumenten su postura. Ellos desempeñan 
el papel activo y el profesor será el moderador del debate, intervi-
niendo cuando quiera llamar la atención sobre algún aspecto de 
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lo que se ha dicho o quiera redirigir el problema. El objetivo de 
estos debates es fomentar la rapidez y agilidad del estudiante al 
plantear preguntas y ofrecer respuestas y justificaciones, pues los 
debates orales requieren habilidades distintas y siguen dinámicas 
diferentes a los debates escritos. 

Tareas semanales
Para fomentar el trabajo individual por parte del alumno, y no 
solo el trabajo colectivo, todas las semanas el alumno entregará 
una actividad obligatoria a través del aula virtual. La actividad 
consiste en una pregunta que puede responderse según lo visto 
en el tema, pero que requiere un esfuerzo crítico y de pensamien-
to adicional por parte del alumno. Un ejemplo de este tipo de 
prácticas es el siguiente: en el tema 1 se explica lo que es la in-
terfaz de un servicio. Así, la pregunta de ese tema está orientada 
a que el alumno busque dos ejemplos distintos de servicios, uno 
con una interfaz que considera simple, otro con una interfaz que 
considera compleja, y que argumente por qué, según él, considera 
como simple a la interfaz que pone de ejemplo en simple, y por 
qué considera como compleja a la interfaz que pone de ejemplo 
en compleja. Lo bueno de este tipo de preguntas es que, al ser in-
dividuales, el alumno siente que la responsabilidad de responder 
bien y argumentar bien la pregunta recae totalmente sobre él (sus 
compañeros ya no intervienen en el desarrollo de la tarea ni le 
ayudan con la justificación), por lo que el esfuerzo que el alumno 
pone para realizar la práctica es mayor. Además, al corregir las 
prácticas, el profesor hace hincapié en resaltar primero lo que está 
bien de la respuesta del alumno, haciéndole ver, posteriormente, 
por qué la respuesta no era del todo correcta o dónde fallaba la 
argumentación. Al resaltar inicialmente lo positivo, el alumno se 
proponía mejorar y no cometer los mismos errores en las prácticas 
siguientes, por lo que se mantenía motivado durante cada uno de 
los temas.

Material audiovisual para transmitir contenidos
Generalmente, el contenido de la asignatura se transmite hacien-
do uso de presentaciones en PowerPoint y un texto adicional re-
dactado por el profesor que le sirve como guía al alumno para 
saber cómo estudiar el tema. Sin embargo, algunas cuestiones se 
presentan mediante vídeos donde es un experto quien habla sobre 
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el tema y plantea una cuestión actual sobre el mismo. El objetivo 
de esto es que los alumnos conozcan a personas que actualmente 
trabajan en su campo y que vean el tipo de preguntas que estos 
investigan.

Empleo de las TIC para un trabajo de investigación y una exposición
Al inicio de la asignatura, durante las primeras semanas, se indica 
al alumno que tendrá que realizar un trabajo escrito (de entre 10 y 
15 páginas) sobre la historia de los servicios, y del que dispondrá 
de todo el cuatrimestre para entregarlo. La idea es que profundice 
en el aspecto histórico que más le llame la atención y que, em-
pleando los recursos necesarios, sea capaz de buscar información 
sobre el tema, así como de redactarla y expresarla correctamen-
te. Lo positivo de esta tarea es que el alumno aprende a buscar 
y contrastar información mediante el recurso a distintas fuentes, 
y comienza a familiarizarse (pues son alumnos que aún están 
en primero) con lo que es la redacción y entrega de un trabajo 
académico. 

Para que los alumnos puedan desarrollar esta tarea correcta-
mente, el profesor se encarga de ofrecerles una guía previa donde 
se aprecian las páginas web de referencia a las que pueden recurrir 
para encontrar información seria y veraz de autores que investigan 
directamente los temas que los estudiantes quieren tratar. Entre 
ellas se resaltan páginas web tales como: academia.edu (donde se 
encuentran, generalmente, investigadores y proyectos orientados 
al ámbito de las ciencias sociales); Researchgate (donde se encuen-
tran, generalmente, autores que trabajan en campos de investi-
gación de carácter más experimental); Google académico (donde 
se filtra el término de la búsqueda señalando y resaltando sólo 
artículos académicos); Web of Science (enciclopedia electrónica 
muy útil si desconocen el tema sobre el que van a trabajar y quie-
ren conocer los principales debates y autores que se dan en él); 
Biblioteca Virtual (donde pueden acceder directamente a revistas 
electrónicas especializadas en el tema que quieren tratar en su 
trabajo). Asimismo, habrá una guía desarrollada por el profesor 
donde se explica cómo realizar un trabajo escrito y el material au-
diovisual que complementa la información dada por el profesor.

Con este trabajo se hace ver al alumnado que la información de 
Wikipedia o páginas de este tipo no siempre es válida ni suficien-
te. Hay otras fuentes más fiables y en las que van a encontrar tra-
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bajos más actuales desempeñados por expertos investigadores en 
el campo. Además, acceder a diferentes lecturas sobre el tema les 
permite conocer aquellas cuestiones en las que hay acuerdo por 
parte de la comunidad científica y aquellas en las que no. El alum-
no, por tanto, aprende a hacer un uso adecuado de la información 
que recibe, aprende a gestionarla y a leer críticamente. Será en la 
propia exposición de las ideas en el trabajo escrito donde el alum-
no tenga que mostrar una escritura crítica, tratando de ser lo más 
fiel y objetivo posible con respecto a lo que expone.

El trabajo escrito incluye también una presentación oral por 
parte del alumno. Esta presentación se realizará online mediante 
el uso del aula virtual y las videconferencias. El objetivo de esta 
tarea es que quienes cursan la modalidad online no pierdan la 
oportunidad de realizar una tarea, que, por otro lado, es muy co-
mún en el ámbito presencial. Como forma de proceder, el alumno 
tendrá que informar al profesor de que quiere presentar su trabajo. 
El profesor, una vez informado, pondrá un anuncio en el aula vir-
tual señalando el día y la hora de la presentación. La videoclase es-
tará abierta para todo alumno que desee incorporarse. El objetivo 
de esta tarea es que este exponga ante sus compañeros/as las ideas 
que ha trabajado previamente y que presente los puntos o aspectos 
que le han generado más dudas o más problemas para poderlas 
tratar con el resto de los compañeros. De este modo, se fomenta la 
capacidad expositiva, argumentativa y de diálogo del estudiante.

13.4.2. Desarrollo individual y reducción del fracaso escolar

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la reducción del fra-
caso escolar parece tener una fuerte conexión con la motivación, 
base de la actitud y, por tanto, del interés por lo académico. Por 
eso el coach educativo es quien acompaña al educando y lo esti-
mula a través de la mayéutica virtual para potenciar su interés por, 
lo que mejorará sus resultados académicos. 

En este apartado se pueden destacar cinco resultados principa-
les, a saber: 

	� Aumento del interés por la asignatura y alta participación en ella: La 
participación en foros, debates, realización de prácticas, expo-
sición de temas... es constante durante el desarrollo de toda la 
asignatura. En el caso de la asignatura semipresencial, los alum-
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nos son conscientes de que no acceder a la asignatura durante 
varios días podría suponerles perder el ritmo de la clase debido 
a la gran actividad y actualidad que hay en los foros, noticias 
y debates. Además, durante las videoconferencias se plantean 
temas que posteriormente se siguen debatiendo en los foros, 
por lo que los alumnos hacen lo posible por estar al día de cada 
videoconferencia y de cada tema que se propone. 
	� Desarrollo de la capacidad crítica: Se ve un cambio en el estudiante 
a medida que avanza el curso, tanto en la forma como busca, 
estudia y maneja el material, como en la forma en la que razo-
na, argumenta y cuestiona sus ideas y las de sus compañeros. 
Además, también pierde la sensación inicial de «miedo» o «ver-
güenza» a plantear preguntas y exponer.
	� Sensación de comunidad: El empleo de la mayéutica virtual fo-
menta la sensación de comunidad educativa entre los estudian-
tes. Los propios alumnos transmiten su sensación de sentirse 
parte de un grupo, de una comunidad en la que todos se cono-
cen y conocen las opiniones de los demás. Aquí se podría desta-
car el hecho de tener el micrófono y la videocámara conectados 
siempre que hay una videoclase, se plantea un debate o se abre 
un foro de discusión. 
	� Falta de abandono: Este resultado está relacionado con lo expues-
to en el punto anterior, pues al aplicar esta metodología se vio 
que prácticamente ningún alumno abandonaba, cumpliendo 
así con uno de los objetivos iniciales de este método. El alum-
no es consciente de que la responsabilidad de aprender es solo 
suya, y que en él recae la decisión de cuánto quiera participar. 
Así, en lugar de abandono, lo que se percibió durante el cur-
so fue un intento constante de superación tanto grupal como 
individual, lo que se podría considerar realmente como otro 
resultado… 
	� Lucha por la superación y la mejora individual del estudiante: A lo 
largo del curso el alumno se esfuerza por hacer mejores prácti-
cas y por exponer mejor sus ideas y opiniones. Además, la ac-
tividad desempeñada por sus compañeros, que continuamente 
suben información a foros y secciones de noticias, le motiva a 
mejorar y estar a la altura de lo que la propia dinámica de la 
clase demanda.
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13.5. Conclusiones

La mayéutica virtual se trata de una metodología estratégica con 
un marcado carácter preventivo hacia el fracaso y abandono es-
colar, y claramente dirigida al coach educativo en su labor de 
guía o acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado. Poder desplegar políticas educativas que se ade-
cuen al contexto sociocultural en el que se encuentra el alum-
nado para así potenciar las fortalezas y detectar las debilidades 
y dar una rápida respuesta, pudiendo, en el futuro, adelantarnos 
a estos problemas. Esta metodología puede ser una respuesta 
integral y efectiva por estar basada en las evidencias empíricas 
obtenidas en el aula a través de la información otorgada por los 
estudiantes. 
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