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En este volumen se presentan los trabajos de investigación e inno-
vación educativa que el Instituto de Ciencias de la Educación ha 
recopilado, resultado del trabajo que está desarrollando el profeso-
rado, especialmente en el ámbito universitario. En esta ocasión, la  
pandemia y, por tanto, la tecnología han ocupado gran parte de  
la temática de los trabajos.

La obra consta de 80 capítulos, organizados en diversas temá-
ticas: 14 aportaciones muestran resultados de investigación sobre la 
docencia en la Educación Superior antes y durante la COVID-19; 
13 están dedicados a Acciones educativas para adaptar la Enseñan-
za-Aprendizaje a la no presencialidad en la COVID-19; 19 descri-
ben Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 tex-
tos tratan sobre Acciones de mejora derivadas de la evaluación y de los 
indicadores de la calidad docente en la Educación Superior; 2 trabajos 
están dedicados a la Innovación docente en torno a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje inclusivos; 5 textos detallan Acciones de apo-
yo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación 
y de los resultados en la Educación Superior; 17 trabajos versan en 
torno a Metodologías innovadoras basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; 1 trabajo de Investigación e 
innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con la 
Educación Superior y 1 trabajo que presenta Investigaciones noveles 
sobre docencia universitaria (TFG, TFM y tesis doctorales).

Rosana Satorre Cuerda es Doctora en Ingeniería Informática, 
Titular de Universidad en Ciencia de la Computación e Inteli-
gencia Artificial de la Universidad de Alicante [UA]. Ha ocupado 
los cargos de Subdirectora (2000-2004) y Directora en funciones 
(2004-2005) del Departamento, y Subdirectora de las Titulaciones 
de Informática (2005-2009) y Secretaria (2009-2013) de la Escuela 
Politécnica Superior de la UA. Actualmente es Directora del Insti-
tuto de Ciencias de la Educación de esta universidad.



Rosana Satorre Cuerda (Ed.)

Nuevos retos educativos 
en la enseñanza superior 
frente al desafío COVID-19



Nuevos retos educativos en la enseñanza superior frente al desafío COVID-19
Edición:

Rosana Satorre Cuerda

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

Primera edición: octubre de 2021
© De la edición: Rosana Satorre Cuerda
© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

ISBN: 978-84-19023-19-3

Producción: Ediciones Octaedro
La revisión de los trabajos se ha realizado de forma rigurosa, siguiendo el protocolo de revisión por 
pares.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de 
responsabilidad exclusiva de los autores.



31. Implementación del aprendizaje basado en investigación en el Grado 
en Trabajo Social: el mapa de la diversidad

Ferrer-Aracil, Javier; Giménez-Bertomeu, Víctor M.; Cortés-Florín, Elena M.; 
Domenech-López, Yolanda
Universidad de Alicante

RESUMEN

En este trabajo se analiza la percepción del alumnado sobre una experiencia de aprendizaje basado en 
investigación (ABI) desarrollada en la asignatura de Trabajo Social con Comunidades del Grado en 
Trabajo Social de la Universidad de Alicante durante el curso 2020-21. En ella, el alumnado realizó 
un estudio participativo, a través de la técnica de la fotovoz, sobre la presencia de diferentes perfiles 
socioculturales en la comunidad universitaria y las relaciones sociales que se establecen según dichos 
perfiles, identificando elementos de cohesión y conflicto social. Para evaluarla, se utilizó un cuestio-
nario anónimo autoadministrado en línea, compuesto de 15 preguntas, de respuesta abierta y cerrada, 
y 28 variables, que fue respondido por el 88.5% del alumnado participante (n=131). Los resultados 
muestran una valoración positiva tanto respecto a los contenidos, metodología y organización de la 
experiencia, como sobre el grado de adquisición de competencias curriculares a través de la misma, 
constituyendo el ABI una herramienta metodológica eficaz para la enseñanza-aprendizaje del Trabajo 
Social. 

PALABRAS CLAVE: trabajo social comunitario, aprendizaje basado en investigación, educación 
superior, evaluación del alumnado, fotovoz. 

1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) considera como una de sus prioridades que el 
alumnado asuma un papel protagónico en su proceso formativo, el cual incluye la adquisición de una 
serie de competencias personales y profesionales (Armengol et al., 2011; Castañeda, 2016; De Mi-
guel, 2006; Pérez et al., 2013). De ahí que el interés por el uso de metodologías activas de aprendizaje 
haya aumentado en los últimos años (Consejo de Redacción, 2018; Serna y Díaz, 2013), reflejándose 
sus beneficios en obras como la de Gómez et al. (2018).

El aprendizaje basado en proyectos (ABPrj) es una de las metodologías activas de aprendizaje más 
empleadas, sobre todo en el campo de las Ciencias Sociales (Aznar-Crespo et al., 2020; De la Calle, 
2016; Domínguez et al., 2019; Etxeberria et al., 2017; Fernández-Cabezas, 2017). El ABPrj involucra 
al alumnado en la construcción colaborativa de conocimiento a través de proyectos en el aula simi-
lares a los del mundo real, mejorando la comprensión conceptual de la materia, el rendimiento aca-
démico, la habilidad para resolver problemas y trabajar en equipo, la participación y la motivación, 
así como el desarrollo personal y social (Arpí et al, 2012; Cobo y Valdivia, 2017; García-Valcárcel y 
Basilotta, 2017; Medina-Nicolade y Tapia-Calvopiña, 2019; Vergara, 2016). Además, se complemen-
ta perfectamente con el aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) (Basilotta et al., 2016). 

Una variante del ABPrj con entidad propia es el aprendizaje basado en investigación (ABI). Para 
Ruiz y Estrada (2021), consiste en “conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la 
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incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada en métodos científicos, bajo 
la supervisión del/la profesor/a” (p. 1081).

El ABI es coherente con los planteamientos del EEES, por cuanto supone una oportunidad, una 
estrategia y un vehículo para lograr una adquisición más significativa, creativa y comprometida de 
conocimientos, capacidades y actitudes por parte del alumnado (Quintas et al., 2017; Santana-Vega 
et al., 2020). 

Con este propósito, y con el de responder a dos necesidades principales -por un lado, la baja par-
ticipación en general del alumnado en su proceso formativo, y, por otro, el cambio de las relaciones 
sociales a causa de la crisis de la COVID-19-, el alumnado de la asignatura de Trabajo Social con 
Comunidades (TSC) del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante (UA) ha diseñado, 
ejecutado y evaluado un proyecto de investigación durante el curso académico 2020-21 denominado 
el “Mapa de la diversidad”; un estudio colectivo sobre la presencia de diferentes perfiles sociocultu-
rales en una comunidad determinada -en este caso, la universidad-, las interacciones que se establecen 
entre las personas, así como el estado de sociabilidad general, identificando elementos de cohesión y 
conflicto interpersonal, e intra e intergrupal.

Tomando como referencia a Pérez-Sindín (2020) y Zúñiga (2020) en su recorrido por el concep-
to de comunidad en la modernidad global y tecnológica de este siglo, la UA puede considerarse un 
tipo de comunidad en la cual sus miembros no requieren necesariamente de la presencia física para 
sentirse parte de la misma y disponer de redes relacionales que fortalecer. Una concepción que en la 
coyuntura actual supone una ventana de oportunidad a la hora de aprovechar el potencial de las TIC 
como herramientas de aprendizaje (Astudillo et al., 2018). En este sentido, Hurlbut (2018) y Keskin 
y Yurdugül (2020) comparten la idea de que el aprendizaje en línea resulta útil y eficaz para el alum-
nado debido a su flexibilidad y accesibilidad. 

En la literatura científica reciente se describen experiencias de ABI en campos y disciplinas de di-
versa índole (Alarcón y Flores, 2020; Figueroa, 2020; Poblete-Valderrama et al., 2018; Santana-Vega 
et al., 2020). No obstante, representa una alternativa escasamente explorada en Trabajo Social. 

En consecuencia, el principal objetivo de este trabajo es conocer los beneficios percibidos por el 
alumnado participante en el diseño e implementación del “Mapa de la diversidad” respecto al grado 
de satisfacción que le producen distintos aspectos del proyecto, así como a la adquisición de compe-
tencias curriculares a través de la investigación.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Como se ha indicado, la acción que nos ocupa se enmarca en la asignatura de TSC, asignatura obli-
gatoria de 6 créditos ECTS impartida durante el tercer curso del Grado en Trabajo Social de la UA. 
En ella, el alumnado ha de analizar distintas dimensiones de la convivencia social (Giménez, 2013), 
y cómo dichas dimensiones se perciben y significan en función del perfil sociocultural, empleando 
para tal fin la técnica de la fotovoz (Wang y Burris, 1997). El profesorado, por su parte, asume un rol 
de guía, facilitador, mediador, promoviendo la participación activa y la responsabilidad del alumnado 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Mas-Torelló y Olmos-Rueda, 2016).

En cada grupo-clase de la asignatura se diseñó el proyecto de investigación, lo que implicó la ca-
pacitación sobre el tema y la técnica de recogida de información, la identificación de las preguntas y 
variables de estudio, la concreción de los objetivos y de la temporalización, así como la división del 
alumnado en subgrupos de 5-8 componentes. Seguidamente, se realizó el trabajo de campo durante 
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tres semanas, seleccionando cada subgrupo 9 fotografías que ilustraban su visión sobre la conviven-
cia universitaria atendiendo a diferentes escenarios cotidianos y ejes de desigualdad como el género, 
la edad, la clase social, la etnia, entre otros. Cada fotografía se acompañó de una breve narrativa 
previamente reflexionada y consensuada. A continuación, se realizó una puesta en común en grupo-
clase mediante un seminario de dos sesiones en el que se presentaron y analizaron los resultados, 
extrayéndose las conclusiones oportunas al objeto de que el “Mapa de la diversidad” resultante fuese 
realmente un producto colectivo. Las TIC facilitaron el desarrollo de la experiencia, en particular las 
herramientas para la continuidad docente online puestas en marcha por la UA.

Las personas participantes fueron 148 estudiantes, de las cuales respondieron al cuestionario de 
evaluación 131 (88,5% de participación). Sus principales características están recogidas en la tabla 1. 
Su edad media fue 23 años (DT=6.055), con una mediana de 21 años (Rango=39). El tiempo medio 
de residencia en el municipio actual fue 17 años (DT=7.647) y la mediana de 20 años (Rango=39). 

Tabla 1. Características sociodemográficas y académicas de las personas participantes (n y %).

    n % 

Género

Hombre 15 11.5

Mujer 115 87.8

No binario 1 .8

Total 131 100.0

Nacionalidad

Española 121 92.4

Extranjera UE 3 2.3

Extranjera no UE 5 3.8

Doble nacionalidad (española y extranjera) 2 1.5

Total 131 100.0

Tamaño del municipio de residencia

Menor de 20.001 habitantes 43 32.8

Entre 20.001 y 50.000 habitantes 39 29.8

Entre 50.001 y 150.000 habitantes 28 21.4

Mayor de 150.000 habitantes 21 16.0

Total 131 100.0

Tipo de comunidad de residencia

Centro histórico 7 5.3

Barrio urbano 87 66.4

Zona de extrarradio 10 7.6

Zona rural 27 20.6

Total 131 100.0
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    n % 

Participación actual en alguna organización de la comunidad (asociación. 
partido político. movimiento social…)

Sí 35 26.7

No 96 73.3

Total 131 100.0

Participación pasada o presente en algún proyecto de carácter comunitario

Sí 43 32.8

No 88 67.2

Total 131 100.0

Realización de algún semestre de la asignatura “Prácticas Externas”

Sí 119 90.8

No 12 9.2

Total 131 100.0

Realización de algún semestre de la asignatura “Prácticas Externas” en 
instituciones de prácticas externas

Sí 6 4.6

No 125 95.4

Total 131 100.0

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado para evaluar la acción desde la perspectiva del alumnado fue un cuestionario 
anónimo autoadministrado diseñado ad hoc, compuesto de 15 preguntas, de respuesta abierta y cerra-
da, y 28 variables con diferentes niveles de medición (nominal, ordinal y de escala). Las preguntas se 
estructuraron en tres bloques temáticos: (1) datos sociodemográficos y académicos (ver Tabla 1); (2) 
percepción sobre los contenidos, metodología y organización del proyecto; y (3) percepción sobre el 
grado de adquisición de competencias y grado de satisfacción general. Para la medición de la percep-
ción del alumnado en las preguntas de respuesta cerrada se utilizó una escala de Likert de 5 puntos. 

El instrumento elaborado se trasladó a formato electrónico utilizando Google Forms, para la reco-
gida de datos en línea. 

2.3. Procedimiento
Finalizada la acción, se distribuyó el cuestionario entre el alumnado con la funcionalidad “Anuncios” 
de UACloud (campus virtual de la UA), informándole de su carácter anónimo. La recogida de datos 
se realizó entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2021. Tras ello, los datos fueron depurados y co-
dificados para su tratamiento posterior. 

El análisis estadístico de los datos cuantitativos consistió, por un lado, en el análisis estadístico 
descriptivo (distribución de frecuencias y estadísticos de tendencia central y dispersión) y, por otro, 
en el análisis explicativo no paramétrico, basado en pruebas de diferencias de medias (prueba de la U 
de Mann-Whitney y prueba de Kruskal-Wallis) y pruebas de asociación mediante coeficientes de co-
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rrelación (rho de Spearman), dado el nivel de medición ordinal de las variables analizadas y el tamaño 
de los grupos de interés en la población de estudio (Fortune y Reid, 1999; Siebert y Siebert, 2018). 
Este análisis fue realizado con el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 25.

El análisis de los datos cualitativos consistió en el análisis temático de las respuestas a las pregun-
tas abiertas (Labra et al., 2019), mediante codificación mixta de las categorías: cerrada (elementos 
fáciles y difíciles de la actividad) y abierta (tipos de elementos). Este análisis fue realizado con el 
software Atlas.ti v. 7.5.18.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados cuantitativos

La percepción del alumnado sobre diferentes aspectos del proyecto referidos a sus contenidos, meto-
dología y organización fue la siguiente (Tabla 2): 

• Todos los aspectos valorados lo fueron en términos positivos y en grado medio-alto o alto.
• Los aspectos del proyecto valorados con niveles altos, fueron, por este orden: la metodología 

docente utilizada para facilitar la participación del alumnado (X=4.35; DT=.80), el grado de 
idoneidad del apoyo docente prestado (X=4.35; DT=.89) y su utilidad para la enseñanza-apren-
dizaje del TSC (X=4.06; DT=.70).

• Los aspectos valorados con niveles medio-altos fueron, en este orden: la satisfacción con la 
organización del proyecto (X=3.98; DT=.89) y la metodología docente utilizada para facilitar el 
conocimiento y la comprensión de los contenidos de la asignatura (X=3.96; DT=.96).

El análisis de correlaciones bivariadas, desveló que la valoración de cada uno de los aspectos men-
cionados se asoció positivamente, con intensidad de débil a fuerte, con la valoración de cada uno de los 
restantes (Tabla 2). De este modo, cuanto más se valoraba uno de los aspectos del proyecto considerados, 
más se valoraban también los restantes, y a la inversa. La asociación de mayor intensidad se encontró 
entre la metodología docente utilizada para facilitar el conocimiento y la comprensión de los contenidos 
de la asignatura y la valoración del grado de adecuación del apoyo docente prestado (rho=.572; p < 0.01). 

Tabla 2. Percepción del alumnado sobre los contenidos, metodología y organización del proyecto (estadísticos de 
tendencia central y dispersión y correlaciones bivariadas).

Media DT Mediana Rango 1 2 3 4 5

1. El Proyecto ha resultado útil para 
la enseñanza-aprendizaje del TSC

4.06 .70 4.00 3 1

2. La metodología docente ha facilitado 
el conocimiento y la comprensión de 
los contenidos de la asignatura de TSC

3.96 .96 4.00 4 .393** 1

3. La metodología docente ha facili-
tado la participación del alumnado en 
la asignatura de TSC 

4.35 .80 5.00 4 .347** .399** 1

4. La organización del proyecto 
(planificación de actividades, material 
disponible, gestión de incidencias, 
información) ha resultado satisfactoria

3.98 .89 4.00 3 .324** .460** .387** 1

5. El profesorado ha prestado el 
apoyo adecuado (orientación, 
resolución de dudas y disponibilidad)

4.35 .89 5.00 4 .250** .572** .406** .462** 1

Nota: ** p < 0.01
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En lo que se refiere al grado en que el proyecto había contribuido a la adquisición de competen-
cias específicas previstas en la asignatura los datos mostraron (Tabla 3) que, desde la perspectiva del 
alumnado: 

• El proyecto ha ayudado al alumnado a adquirir o desarrollar cada una de las competencias en un 
grado medio-alto o alto.

• Las competencias en las que se percibe que el proyecto contribuye a un mayor grado de ad-
quisición o desarrollo de la competencia (todas ellas en un grado alto) fueron, por este orden: 
C5-Administrar y ser responsable del propio trabajo (X=4.40; DT=.85); C7-Trabajar de manera 
eficaz dentro de sistemas, redes y equipos (X=4.10; DT=.99); C4-Preparar y participar en reu-
niones de toma de decisiones (X=4.09; DT=.91); y C2-Utilizar la mediación como estrategia de 
resolución alternativa de conflictos (X=4.08; DT=.91). 

• Las competencias a cuya adquisición o desarrollo contribuyó el proyecto en un grado medio-al-
to, fueron las siguen, de mayor a menor contribución: C10- Promover el crecimiento, desarrollo 
e independencia de las personas (X=3.99; DT=.90); C9-Apoyar el desarrollo de redes para hacer 
frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planificados (X=3.91; DT=.88); C1-
Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano (X=3.89; DT=.97); 
C3-Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social (X=3.74; DT=1.04); C6-
Gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales (X=3.72; DT=1.01); y C8-Res-
ponder a situaciones de crisis (X=3.71; DT=1.05).

El análisis de correlaciones bivariadas, desveló que la valoración de cada uno de los aspectos 
mencionados se asoció positivamente, con intensidad de moderada a muy fuerte, con la valoración 
de cada uno de los restantes (Tabla 3). De este modo, cuanto más se valoraba uno de los aspectos 
del proyecto considerados, más se valoraban también los restantes, y a la inversa. La asociación de 
mayor intensidad se encontró entre la valoración del grado de logro de la competencia C9-Apoyar el 
desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades y trabajar a favor de los resultados planifica-
dos y la valoración de la C10- Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas 
(rho=.761; p < 0.01). 

Tabla 3. Grado de adquisición de competencias percibido por el alumnado (estadísticos de tendencia central y 
dispersión y correlaciones bivariadas).

Media DT Mediana Rango C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

C1 3.89 .97 4.00 4 1

C2 4.08 1.00 4.00 4 ,468** 1

C3 3.74 1.04 4.00 4 ,555** ,508** 1

C4 4.09 .91 5.00 3 ,473** ,400** ,436** 1

C5 4.40 .85 5.00 4 ,457** ,394** ,313** ,474** 1

C6 3.72 1.01 4.00 4 ,461** ,556** ,460** ,321** ,382** 1

C7 4.10 .99 4.00 4 ,557** ,476** ,416** ,516** ,556** ,498** 1

C8 3.71 1.05 4.00 4 ,527** ,525** ,536** ,390** ,407** ,590** ,477** 1

C9 3.91 .88 4.00 3 ,592** ,591** ,585** ,441** ,436** ,625** ,499** ,637** 1

C10 3.99 .90 4.00 4 ,495** ,528** ,507** ,450** ,417** ,612** ,467** ,669** ,761** 1
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Nota: ** p < 0.01. Competencias. C1. Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes. C2. Utilizar la mediación 
como estrategia de resolución alternativa de conflictos. C3. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social. C4. 
Preparar y participar en reuniones de toma de decisiones. C5. Administrar y ser responsable del propio trabajo, asignando priorida-
des, cumpliendo con las obligaciones y evaluando la eficacia del propio programa de trabajo. C6. Gestionar, presentar y compartir 
historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles, accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y 
valoraciones profesionales. C7. Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos, colaborando en el establecimiento 
de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos, y contribuyendo igualmente a abordar de manera constructiva los posibles 
de desacuerdos existe. C8. Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando 
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados. C9. Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesi-
dades y trabajar a favor de los resultados planificados examinando con las personas las redes de apoyo a las que puedan acceder y 
desarrollar. C10. Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las oportunidades para formar y 
crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habili-
dades de relación interpersonal.

Por último, en lo que respecta al grado de satisfacción general con la influencia del proyecto en la 
formación de cada estudiante, la satisfacción fue alta (X=4.22; DT=.77; Me=4.00; R=3).

El análisis de diferencias entre grupos proporcionó evidencias de que, en términos globales, la per-
cepción del alumnado sobre los contenidos, metodología y organización del proyecto, sobre el grado 
en que el proyecto había contribuido a la adquisición de competencias específicas previstas en la 
asignatura y su nivel de satisfacción general con la influencia del proyecto en su formación era similar 
en los diferentes grupos de participantes definidos por la variables sociodemográficas y académicas 
nominales. La única excepción a esta tendencia general se observó en la valoración del grado de 
adquisición y desarrollo con el proyecto de la competencia C4-Preparar y participar en reuniones de 
toma de decisiones, respecto a la cual se identificaron diferencias estadísticamente significativas en 
función del género (U=602.50; p<0.05): las mujeres consideraron que el proyecto había contribuido a 
adquirir/desarrollar dicha competencia en mayor grado (X=4.14; DT=.91) que los varones (X=3.67; 
DT=.82). No obstante, este resultado ha de ser considerado con precaución por el escaso número de 
varones participantes.

El análisis de correlaciones mostró que la percepción del alumnado sobre los contenidos, metodo-
logía y organización del proyecto, sobre el grado en que el proyecto había contribuido a la adquisición 
de competencias específicas previstas y su nivel de satisfacción general con la influencia del proyecto 
en su formación no se asociaron con ninguna de las variables sociodemográficas de intervalo analiza-
das (edad y tiempo de residencia en la comunidad actual). Ello indica que la percepción del alumnado 
de los aspectos considerados es independiente de dichas características sociodemográficas.

3.2. Resultados cualitativos
El análisis de los datos cualitativos mostró que los aspectos del proyecto que entrañaron más dificul-
tad fueron:

• La realización autónoma de tareas. El alumnado manifestó algunos problemas para identificar, 
seleccionar, organizar e integrar información relevante por sí mismo.

• El manejo de terminología especializada. El alumnado señaló la complejidad de ciertos concep-
tos ligados al TSC a la hora de asimilarlos y trasladarlos a la práctica. 

• El trabajo online. El alumnado subrayó los inconvenientes de realizar la investigación de for-
ma totalmente virtual y, en concreto, la planificación y organización del trabajo en el grupo de 
iguales. 
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Por otra parte, los aspectos que les resultaron más fáciles fueron:
• La revisión de la literatura. El alumnado resaltó la búsqueda de información sobre el tema de 

investigación y la técnica de obtención de datos como una de las actividades más sencillas de 
acometer.

• La técnica de la fotovoz. El alumnado reconoció el empleo de esta técnica participativa como 
especialmente llevadero y gratificante, sobre todo la búsqueda y selección de las imágenes, así 
como la puesta en relación de las imágenes con las dimensiones de la convivencia. 

• El trabajo grupal. El alumnado destacó que el trabajo en equipo facilitó la organización y dis-
tribución de las tareas, el intercambio de información, así como la mejor comprensión de los 
diferentes aspectos del proyecto. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo indican que el ABI está asociado a efectos positivos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, hecho que corrobora los hallazgos de estudios previos en este ámbito (Quin-
tas et al., 2017; Ruiz y Estrada, 2021; Santana-Vega et al., 2020).

El ABI mejora el conocimiento y la comprensión del TSC, respondiendo a uno de sus objetivos 
fundamentales, a saber, “que el estudiantado adquiera los conocimientos necesarios para poder anali-
zar por sí mismo cómo está constituida una realidad social determinada, cuáles son sus aspectos más 
relevantes con el fin de programar una acción transformadora” (Ferrer-Aracil et al., 2020, p. 570).

El conocimiento y comprensión de la materia se vincula con la implementación de una metodolo-
gía que fomenta la participación del alumnado en el aula, y en la que el profesorado adopta un rol de 
facilitador del aprendizaje autodirigido (Mas-Torelló y Olmos-Rueda, 2016). La responsabilidad y la 
toma de decisiones por parte de los y las estudiantes respecto a los contenidos educativos transitan de 
un plano vertical, pasivo e individual a otro horizontal, activo y colectivo. 

Las competencias curriculares se desarrollan considerablemente a través del ABI. En este caso, las 
nuevas capacidades permiten procedimientos tan importantes para la intervención comunitaria como, 
entre otros: a) administrar y ser responsable del propio trabajo; b) trabajar de manera eficaz dentro de 
sistemas, redes y equipos; c) preparar y participar en reuniones de toma de decisiones; y d) utilizar la 
mediación como estrategia de resolución alternativa de conflictos.

El proyecto de investigación supone un punto de encuentro para el alumnado. Por un lado, dando 
sentido de utilidad a las relaciones colaborativas que se forjan en la construcción de los conoci-
mientos, representando una suerte de zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1978). El concurso de 
personas diversas favorece no solo el aprendizaje, sino también el reconocimiento entre ellas como 
eje vertebrador de la actividad educativa. Y, por otro lado, aportando sentido de realidad a conceptos 
complejos y abstractos como son algunos de los contemplados en la asignatura. 

Estos resultados son coherentes con la alta satisfacción global obtenida con el proyecto, satisfac-
ción matizada en dos cuestiones. De una parte, la inquietud de un alumnado poco familiarizado con 
el aprendizaje autónomo y parcialmente resistente a la hora de renunciar al modelo pedagógico tradi-
cional, máxime en el contexto actual de la COVID-19. De otra parte, la percepción desigual por parte 
del alumnado sobre el trabajo en equipo a través del entorno virtual de aprendizaje, lo que podría 
explicarse por condiciones de acceso y uso de las TIC inequitativas.

Un aspecto no abordado en este trabajo es el impacto del ABI en el rendimiento académico, por lo 
que sería interesante incorporarlo en futuras investigaciones.
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