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1. Factores preventivos de la 
violencia de género en las redes 
sociales de los estudiantes 
universitarios: implicaciones socio-
psico-pedagógicas
David Aparisi Sierra; Beatriz Delgado Domenech; María Carmen Martínez Monteagudo; 
María José León Antón; Silvia Campos Ruiz

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Universidad de Alicante

Resumen
El uso problemático de las TIC (móviles, redes sociales, videojuegos, etc.) en una alta 
frecuencia de los estudiantes universitarios y sus repercusiones en el ajuste de los 
jóvenes hace patente la necesidad de un análisis profundo de los factores determinantes 
de dicha conducta para establecer acciones preventivas eficaces. Los objetivos de la 
presente investigación consisten en investigar la prevalencia del uso problemático de las 
TIC en estudiantes universitarios, examinar el impacto del uso problemático de las TIC 
teniendo en cuenta las variables sexo y edad, y analizar la relación entre la violencia de 
género y el ajuste académico y personal con el uso problemático de las TIC. La muestra 
está formada por 122 estudiantes (73.8% mujeres) matriculados en los Grados de 
Educación Infantil, de Educación Primaria y de Ciencias de la actividad física y del deporte 
de la Universidad de Alicante con un rango de edad de 17 a 23 años (M = 18.52; DT = 
3.25). Se administró una batería de cuestionarios compuesta por diferentes herramientas 
de autoinforme en las que se analizaron tanto el nivel de uso problemático de las TIC, 
así como un Cuestionario elaborado para la evaluación de la ideación suicida en jóvenes 
universitarios, ansiedad y estrés (DASS) y el rendimiento académico. Igualmente, se 
diseñó un cuestionario para el registro de las variables sociodemográficas. Todos los 
estudiantes participaron de forma voluntaria y los datos registrados fueron tratados 
de forma confidencial. Con el objetivo de cuantificar el uso problemático de las TIC y 
su relación con la violencia de género se calcularon las prevalencias de las diferentes 
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conductas observadas para el caso de las mujeres. Los resultados preliminares indican 
que, de manera frecuente, el 39,3% de los jóvenes realiza comentarios o valoraciones 
sobre la apariencia física de las mujeres. El 34,4% se burla de las fotos de las mujeres por 
su peso o por tener un físico poco atractivo. Un 3,3% afirma haber participado en alguna 
encuesta online donde se puntúa el físico de las mujeres y un 9,8% reconoce haber 
insultado a una mujer por tener un aspecto físico “poco femenino”. Un 6,6% afirma haber 
criticado a una mujer por no llevar ropa típicamente femenina y un 8,2% reconoce haber 
criticado a una mujer por realizar actividades típicamente masculinas (deportes, estudios, 
etc.). El 16,4% afirma haber criticado a una mujer por haber tenido varias relaciones 
sentimentales y por tener relaciones sexuales esporádicas. El 6,6% reconoce haber 
culpabilizado a una mujer de la ruptura de una pareja. El 4,9% se ha burlado de una mujer 
por no interesarse por los hombres y un 9,8% ha insultado a una mujer por defender la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres. El 8,2% afirma haber menospreciado los 
conocimientos de una mujer y un 15% ha realizado comentarios sobre lo que “debería 
ser o hacer” una mujer. El 16,4% ha enviado mensajes de odio que han humillado a las 
mujeres. El 1,6% ha compartido fotos o videos de contenido sexual de una mujer sin 
su consentimiento. Un 8,2% ha reconocido haber chantajeado a una mujer con difundir 
fotos o videos para tener relaciones sexuales con ella. El 19,7% ha amenazado a una 
mujer con agredirla física o sexualmente. Un 1,6% afirma haber agredido a una mujer 
sexualmente mediante un avatar y un 4,9% ha enviado mensajes, fotos o videos sexuales 
a una mujer sin conocerla o sabiendo que no quería recibirlos. Los resultados de esta 
investigación subrayan la necesidad de tener en cuenta la variable del sexo en el diseño 
y puesta en marcha de programas de intervención que disminuyan el uso problemático de 
las TIC en los jóvenes.

Palabras clave: redes sociales, violencia de género, tecnologías de la información y la 
comunicación, universitarios, sexo.
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Universidad de Alicante

Resumen 
Los antecedentes de la investigación se encuentran, en primer lugar, en la situación 
de multiculturalidad y plurilingüismo que presentan en la actualidad todos los entornos 
educativos como consecuencia de la movilidad que caracteriza nuestro tiempo. Ante 
tal circunstancia, se detectó una serie de carencias en formación del profesorado de 
Educación Primaria (del-Olmo-Ibáñez y Cremades-Montesinos, (2019) y Secundaria en 
cuanto a competencias multicultural y plurilingüística para la docencia en esas etapas. A 
partir del contraste con colegas de fuera de España se constató que las dificultades eran 
similares en sus países. Así, se realizó un proyecto de investigación comparada en cuatro 
países europeos: España, Francia, Italia y Grecia, en el que se encuestó al profesorado 
de Enseñanza Primaria sobre la formación inicial y permanente recibida sobre ambas 
cuestiones (del-Olmo-Ibáñez et al, 2022). A continuación, se realizó otra investigación 
centrada en los retos que presenta la Educación Primaria y Secundaria en el presente y 
el futuro inmediato sobre los mismos asuntos, pero con contribuciones desde los cinco 
continentes (del-Olmo-Ibáñez et al, en prensa). Estas dos publicaciones constituyen los 
precedentes básicos de la presente investigación. La finalidad del análisis es alcanzar 
un balance de los contenidos en multiculturalidad y plurilingüismo que aparecen en las 
asignaturas de didáctica de la lengua española de los grados de Maestro en Educación 
Primaria en Barbados, Brasil, España, Francia, Italia, Jordania, Líbano, México y Reino 
Unido. En algunos casos se ha analizado las universidades de todo el país y, en otros, 
únicamente las de algunas zonas. El objetivo de la investigación es, primero, realizar 
una revisión sistemática sobre el estado de la cuestión en cuanto a la formación en 
multiculturalidad y plurilingüismo en la didáctica de la lengua española como primera o 
adicional. Segundo, ofrecer un balance de los contenidos sobre ambos temas que se 
incluyen en las asignaturas de didáctica de esta lengua en los programas de formación 
del profesorado de Educación Primaria en los países considerados. Una hipótesis de 
partida es la necesidad de incluir esos contenidos en las asignaturas de didáctica de 
L1 en las universidades de los países de habla española, puesto que hasta ahora no 
se había considerado la presencia de alumnado no nativo en esas clases. La segunda 
hipótesis es que dichos contenidos sí que aparecen cuando se trata de su enseñanza 
como lengua adicional. Como antecedentes en el estado de la cuestión, aparte de la 
citada, no hay bibliografía centrada específicamente en los aspectos que aquí interesan. 
De ahí la importancia y la necesidad de este estudio. En cuanto a la metodología 
adoptada, además de la búsqueda bibliográfica para la revisión sistemática del estado de 
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la cuestión, se analizan de manera exhaustiva los planes de estudio de las universidades 
de los territorios seleccionados y se realiza un balance de cuantitativo y cualitativo de 
los contenidos encontrados. Como instrumentos de investigación, se han elaborado 
tres rúbricas de aplicación en todos los países participantes: la primera, para la revisión 
sistemática de la literatura sobre el tema; y otras dos centradas en el recuento de los 
datos sobre las universidades, los planes de estudio, las asignaturas, los créditos que 
valen y los contenidos que presentan. Todas las rúbricas han sido validadas por expertos 
en la materia de manera que permitan confirmar o no las hipótesis de partida. Los 
resultados se contrastarán con los retos que se han planteado en el estudio de del-Olmo-
Ibáñez et al. (en prensa) y con la posible literatura encontrada sobre la cuestión y serán el 
punto de partida para realizar propuestas de introducción de contenidos necesarios en los 
planes de estudio analizados, además de otras.

Palabras clave: Didáctica de la lengua, español como lengua primera, español como lengua 
adicional, Educación Primaria, planes de estudio 
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La propuesta presenta un proyecto de la Facultad de Derecho, dentro del PAT, que 
pretende identificar y satisfacer las principales necesidades formativas relacionadas con 
la incorporación de la perspectiva de género en la Facultad de Derecho. La situación 
previa respecto a la perspectiva de género en la Universidad de Alicante se ha tratado 
en distintos documentos realizado en la propia Universidad en respuesta a su interés 
por adoptar estrategias cuyo objetivo sea la igualdad de género en el ámbito académico, 
estos son el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2022-2025), 
el documento de Seguimiento del IV Plan de Igualdad, si bien tiene especial interés en 
este proyecto el IV Informe Diagnóstico de la situación de las mujeres y hombres en la 
Universidad de Alicante de 2020 que sirve para conocer la situación de las cuestiones 
de género en la Universidad de Alicante, y que entre sus conclusiones establece que 
los temas de prevención y perspectiva de género son desconocidos para una parte 
importante de la plantilla, situación que se agrava en el alumnado.  En este proyecto 
se ha establecido una primera fase de obtención de información a fin de identificar las 
necesidades formativas de alumnado respecto al reconocimiento de la presencia o 
ausencia de la perspectiva de género en la docencia universitaria en las titulaciones de 
la Facultad de Derecho.  Una palanca de vital importancia para su consecución es el 
trabajo directo del alumnado mentor con el alumnado, ya que debido a características 
de cercanía son un sistema notable de información directa con el estudiantado.
La recopilación de los datos del alumnado se va a realizar a través de una encuesta 
anónima a través de un formulario, que permite una sola contestación, distribuida a 
todo el alumnado de la Facultad de Derecho a fin de obtener una visión integral de la 
situación en la Facultad de Derecho sobre la existencia o no de situaciones de violencia 
de género, si se están adoptando políticas correctas desde una perspectiva de género, 
identificando entre otras cuestiones la opción sexual del alumnado, su conocimiento y 
cercanía con el no binarismo, o la utilización del lenguaje inclusivo. Una vez obtenidos 
los datos del alumnado, el análisis se llevará a cabo por los profesores tutores PAT desde 
dos perspectivas, por un lado, cuantitativa, a tenor del número de respuestas obtenidas 
del alumnado, y por otro, desde el punto de vista cualitativo, se observará el grado que 
estudian, así como la respuesta de desarrollo que se ha incluido en la que se solicita 
una definición personal de violencia de género La información obtenida se utilizará para 
organizar actividades, seminarios especializados, seminarios-taller y cursos sobre las 
cuestiones de género en las titulaciones de perfil jurídico, de forma coordinada con el 
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responsable de cada titulación jurídica, incorporando los resultados como actividades del 
PAT y como acciones de mejora de calidad, con el fin de orientar al alumnado a reconocer 
y promover el enfoque del género, conformando su formación desde la visualización 
de la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres, separando las 
diferencias sexuales de las representaciones sociales que se construyen cultural e 
históricamente, así como detectando la presencia de factores de desigualdad en la 
docencia y en distintos ámbitos de la formación universitaria. En esta propuesta se asume 
que la docencia universitaria debe ser contemplada desde la perspectiva de género, 
con especial atención a las similitudes y diferencias en las experiencias, intereses, 
expectativas, actitudes y comportamientos de las mujeres y hombres, identificando y 
combatiendo las causas y consecuencias de las desigualdades.   
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Resum
Aquesta proposta s’arrela en publicacions anteriors (López, 2012; Lopes, 2019, Francés 
et al., 2020, i Francés et al., 2022) i en diverses experiències d’aula dutes a terme durant 
el curs 2022-2023, a la Universitat d’Alacant, orientades a analitzar la postura crítica 
de l’alumnat respecte d’estereotips de gènere i raça i, si escau, promoure’n la presa 
de consciència a la llum de textos teòrics que qüestionen i dialoguen amb les obres 
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literàries objecte d’estudi. Així doncs, amb l’ajuda de qüestionaris que ens proveiran 
de dades quantificables i, alhora, de caire valoratiu, avaluarem el punt de partida de 
l’alumnat (i, després, el punt d’arribada) respecte de diversos prejudicis relacionats amb la 
construcció identitària segons els paràmetres de gènere i raça. Entre el qüestionari inicial 
i el final hi haurà l’activitat que, des del marc crític dels estudis culturals, on s’engloba la 
crítica feminista i la mirada postcolonial, convidarà a rellegir textos literaris, normalment 
canònics, perquè l’alumnat puga arribar a conclusions vàlides que enriquisquen la seua 
postura crítica envers la qüestió. En primer lloc, en l’assignatura Literatura Catalana 
Actual (estudis filològics) es plantejarà una pràctica sobre el coneixement de la crítica 
de gènere i dels estudis sobre noves masculinitats, seguida de la valoració de l’aplicació 
d’aquestes perspectives teòriques (concretament, un capítol de Russ, 2022) per a 
interpretar narracions catalanes actuals i reforçar el pensament crític de l’alumnat. En 
segon lloc, es durà a terme un projecte sobre la selecció de lectures de literatura infantil i 
juvenil (LIJ) des de la mirada postcolonial i se situarà, en què l’alumnat de Complements 
de Formació Disciplinar: Valencià, llengua i literatura del Màster en Formació del 
professorat analitzarà el catàleg de 7 editorials valencianes que habitualment publiquen 
LIJ amb l’objectiu d’explorar quin tractament es fa de la multiculturalitat en les obres que 
ofereixen. Així doncs, a partir de la lectura d’un fragment d’Orientalisme. Identitat, negació 
i violència d’Edward Said (1991) es construiran 5 ítems que servisquen per a avaluar 
els catàlegs des del punt de vista postcolonial i situant la selecció de lectures com una 
activitat d’importància transcendent pel que fa a la conformació del cànon de lectures 
i el paper que té en la conformació d’imaginaris en el públic lector jove. En tercer lloc, 
al si de l’assignatura Literatura Catalana Infantil del grau de Mestre d’Educació Infantil, 
s’aprofundirà sobre lectures literàries adreçades a primers lectors que aborden línies 
temàtiques referides a la revisió d’estereotips o percepcions que aborden tabús associats 
a les noves feminitats, com ara el tractament de la sexualitat, la fisiologia o la reproducció. 
En quart lloc, exposarem un estudi sobre el tractament de la diversitat sexoafectiva, de 
gènere i familiar a través de la literatura en el context educatiu de l’aula de Secundària 
a partir d’una enquesta adreçada al professorat de l’assignatura de Valencià: Llengua 
i Literatura de la província d’Alacant. A partir de les dades obtingudes, analitzarem la 
situació a fi de fer-ne un diagnòstic i suggerirem una sèrie de propostes didàctiques i 
un llistat de títols que puguen col·laborar a combatre prejudicis LGTBI-fòbics i oferir una 
visibilització i normalització d’aquest tipus de diversitat. Finalment, a partir d’una pràctica 
sobre literatura popular en l’assignatura de Taller de Creació Verbal en Català del Grau de 
Mestre en Educació Primària, l’alumnat haurà de consultar bibliografia sobre la presència 
de la dona en la narració tradicional per a poder analitzar-la críticament en una rondalla 
valenciana concreta, i fer una proposta d’actualització que hi incorpore tots aquells 
elements necessaris per a una relectura que iguale qualitativament els rols femenins i 
masculins (amb la qual cosa serà crucial, trencar amb paràmetres “tradicionalistes” que 
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transmeten actituds i conductes patriarcals). 

Paraules clau: Universitat, identitat, gènere, raça, literatura. 
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Resumen
Las altas capacidades intelectuales (ACI) son consideradas una necesidad específica 
de apoyo educativo (NEAE) por la legislación española (Ley Orgánica 3/2020). No 
obstante, pese a que las universidades realizan acciones de apoyo para el acceso a 
la universidad de determinados alumnos/as con NEAE (Universidad de Alicante et al., 
2019) y el 88.1% de las universidades españolas cuentan con servicios de atención al 
estudiantado (Gómez-Puerta, Chiner, Rodríguez Rodríguez, Gómez Martínez et al., 2022), 
solo 10 de las 84 universidades en nuestro país disponen de servicios específicamente 
orientados a alumnado con ACI (Gómez-Puerta et al., 2022). Esta circunstancia supone 
una discontinuidad en la intervención en las NEAE respecto de la labor realizada durante 
las etapas educativas anteriores y constata la importancia de abordar esta cuestión. 
Además, supone un reto ya que deposita la responsabilidad de la atención a la diversidad 
del alumnado en el profesorado (de la Herrán Gascón et al., 2017), el cual no suele 
sentirse preparado para hacerlo (Perera et al., 2022). El propósito de este proyecto fue 
desarrollar una guía de orientación sobre la atención educativa de los discentes con 
ACI en el ámbito universitario, la cual pudiera servir como dosier de formación inicial 
del profesorado en esta materia. El método de elaboración de esta guía se basó en 
tres pilares. Primero, identificación de las necesidades y planteamiento de propuestas 
derivadas de la experiencia en la educación superior de 11 estudiantes españoles con ACI 
(Gómez-Puerta et al., 2022; Gómez-Puerta et al., 2023); segundo, el análisis de contenido 
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de documentación similar elaborada tanto en el ámbito español como internacional; y, por 
último, la evidencia científica disponible acerca de sus dificultades (Hammond et al., 2007; 
Kem y Navan, 2006; Mendaglio, 2013; Muijsenberg et al., 2021) y de las buenas prácticas 
de intervención (Zhbanova y Fincher, 2019). De la convergencia de estas tres fuentes 
de información, y a través de un enfoque eminentemente práctico, se derivó el texto que 
compone la guía. Este ha sido redactado inicialmente en castellano, si bien se prevé 
su traducción al inglés. El documento elaborado cuenta con recomendaciones dirigidas 
al ámbito institucional (e.g., puesta en marcha de programas de mentoría, inclusión de 
cursos de formación del profesorado sobre ACI), a los centros de apoyo al estudiante 
(e.g., ofrecer asesoramiento al profesorado, disponer de un dosier de orientaciones al 
profesorado, puesta en marcha de servicios específicos para estudiantes con ACI) y al 
profesorado (e.g., personalización de la enseñanza, trabajo por proyectos, tutorización 
individualizada). Mediante la elaboración de esta guía y su difusión gratuita a los centros 
de apoyo en universidades españolas, esperamos poder contribuir al debate sobre 
esta cuestión y a ofrecer un documento que sirva de base informativa al profesorado, 
coherentemente por lo expresado por el propio alumnado con ACI (Gómez-Puerta et al., 
2023). En conclusión, la evidencia científica apunta a la necesidad de mejorar la atención 
a la diversidad de los estudiantes y de fortalecer los conocimientos, limitar los prejuicios y 
mejorar la competencia docente del profesorado universitario como clave para ofrecer una 
respuesta educativa de calidad al alumnado con ACI (Kem y Navan, 2006).

Palabras clave: altas capacidades intelectuales, educación superior, metodología, profesorado, 
estudiantes.
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Resumen (Abstract) 
En la sociedad actual, con el desarrollo tecnológico, se han incrementado las posibilidades 
de creación de contenidos audiovisuales con fines educativos. Se ha constatado que 
el Digital Storytelling o relato digital, que aúna el arte de contar historias y los nuevos 
recursos tecnológicos para crear relatos audiovisuales, atesora virtudes educativas 
(Hurtado-Mazeyra et al., 2023). En esta línea, los relatos audiovisuales pueden utilizarse 
para promover la cultura de la inclusión. A partir de los antecedentes expuestos, se llevó 
a cabo una intervención en el Grado en Maestro en Educación Infantil, consistente en una 
innovación docente para la creación de relatos digitales para trabajar valores inclusivos. 
De este modo, se planteó incorporar el Digital Storytelling en la formación inicial docente 
para capacitar en la promoción de entornos inclusivos. Específicamente, se propuso 
evaluar las posibilidades educativas del Digital Storytelling como recurso didáctico para la 
inclusión, midiendo las percepciones del alumnado. Los participantes en el estudio fueron 
53 estudiantes, siendo el 98,1% mujeres y el 49,1% de 19 años. Antes de participar en 
la actividad formativa, el 79,2% no había hecho un Digital Storytelling y al 73,6% no le 
habían enseñado a usar el Digital Storytelling con fines didácticos. Para el desarrollo de 
la investigación se adoptó un enfoque metodológico cuantitativo y se diseñó ad hoc un 
cuestionario estructurado en diferentes partes. La primera parte está conformada por los 
datos demográficos y los conocimientos previos de la muestra. La segunda parte contiene 
una escala Likert sobre las percepciones sobre las competencias desarrolladas con la 
acción formativa, estructurada en cinco dimensiones: tecnología, creación, expresión, 
motivación, didáctica. El cuestionario concluye con una tercera parte, que contiene ítems 
sobre la utilidad percibida en el Digital Storytelling para su aplicación en Educación Infantil 
y el grado de satisfacción con la acción formativa recibida. La acción formativa fue teórico-
práctica. En una primera fase, se abordó el concepto de Digital Storytelling y las diferentes 
etapas de realización. En una segunda fase, se trabajó la vertiente tecnológica del Digital 
Storytelling para capacitar al alumnado en la creación y edición de una obra audiovisual 
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destinada al alumnado de Educación Infantil. Por último, se trataron las posibilidades 
educativas del Digital Storytelling para promover los valores de la inclusión y el diseño 
de actividades. Una vez creados los relatos digitales se procedió a la recogida de datos 
con el cuestionario diseñado, que fue cumplimentado a través de la herramienta Google 
Forms. En cuanto a los aspectos éticos, se informó de la voluntariedad de la participación 
y del carácter anónimo de las respuestas efectuadas, siendo utilizadas únicamente para 
los fines de la investigación. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico 
SPSS para Windows en su versión 28. Los resultados constaron que el alumnado percibió 
el desarrollo de competencias en todas las dimensiones contempladas. De este modo, 
pese a que anteriormente el 79,2% del alumnado no había hecho un Digital Storytelling, 
con la acción formativa se realizaron con éxito todos los relatos digitales, identificándose, 
además, como una actividad motivadora y atractiva. Asimismo, resulta destacable que el 
71,7% del alumnado afirmó estar bastante y totalmente satisfecho con la acción formativa 
recibida con el Digital Storytelling. A modo de conclusión, cabe afirmar que resulta 
oportuno seguir profundizando en la aplicación del Digital Storytelling como recurso 
didáctico para ser utilizado en la etapa de Educación Infantil.   

Palabras clave: Digital Storytelling, inclusión, Grado en Maestro, recursos audiovisuales, didácti-
ca 
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Resumen (Abstract) 
En los últimos años, se ha detectado un incremento del número de estudiantes con 
NEAE que acceden a la Universidad y que se enfrentan a numerosas dificultades que les 
impiden el seguimiento de las asignaturas en condiciones de igualdad, lo que les aboca 
a la desmotivación y, en el peor de los casos, al abandono escolar. Además, se observa 
que las disciplinas jurídicas, caracterizadas por el empleo de una metodología fundada 
en destrezas de naturaleza expositiva, presentan caracteres propios que obstaculizan en 
mayor medida el rendimiento de este tipo de alumnado. Actualmente, existen numerosos 
estudios que han reflexionado sobre la respuesta educativa que precisa el alumnado 
con NEAE, principalmente a través de la exploración de las virtudes de las TIC. En el 
contexto universitario, dichos estudios se han realizado, en su mayoría, en el ámbito de 
las ciencias de la educación. En este sentido, debe hacerse mención al proyecto llevado 
a cabo en 2022 en el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga, el cual 
se proponía evaluar la potencialidad de Instagram y Youtube para atender la diversidad 
en el aula, obteniendo resultados notables. Las disciplinas jurídicas, por el contrario, 
carecen de experiencias documentadas. De todo lo anterior se colige que es preciso 
articular nuevas propuestas en las enseñanzas jurídicas que permitan responder a la 
variabilidad de perfiles y situaciones que integran la comunidad universitaria, eliminando 
las barreras a las que se enfrenta el alumnado con NEAE en el aprendizaje del Derecho 
civil, para lograr, en última instancia, garantizar la igualdad de oportunidades, reducir la 
desmotivación y prevenir el abandono escolar. A tal fin, dicho proyecto pretende articular 
un conjunto de medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten al máximo el 
desarrollo académico y social, atendiendo al potencial que presentan las TIC, así como al 
rol que puede jugar el profesorado en estas trayectorias universitarias. En lo que se refiere 
a las TIC, este proyecto atiende tanto al empleo de recursos hardware como software. 
Para seleccionar los recursos hardware que requiere cada estudiante, hemos utilizado 
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TICNE, un catálogo de soluciones TIC para alumnos con NEAE que permite aprovechar 
al máximo el potencial de las tecnologías digitales. En cuanto a los recursos software, nos 
hemos servido, principalmente, del Proyecto Azahar y el Proyecto Aprender. El Proyecto 
Azahar consiste en diez aplicaciones de comunicación, ocio y planificación que ayudan 
a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con TEA y/o discapacidad 
intelectual. El Proyecto Aprender, por su parte, va dirigido a alumnado con dificultades 
de aprendizaje cualquiera que sea su causa u origen. El impacto del rol del profesorado 
universitario, por su parte, se centra en el análisis de parámetros, tales como su actitud 
proactiva en el aula, su formación para atender la diversidad, las medidas adoptadas en 
materia de accesibilidad o la gestión de las adaptaciones curriculares. Para la evaluación 
de esta acción educativa, ha sido empleada una metodología mixta, combinando 
instrumentos de recogida de información cuantitativa mediante técnicas estadísticas, 
con otras técnicas cualitativas, como las entrevistas personales. La obtención de los 
principales resultados ha servido para diseñar pautas de formación actualizadas y 
especializadas sobre el empleo de recursos y metodologías docentes para el profesorado 
de las disciplinas jurídicas. En líneas generales, la puesta en práctica de este método 
educativo ha arrojado unos resultados muy positivos, pues se han identificado 
necesidades educativas concretas que no habían sido tenidas en consideración en la 
elaboración de las metodologías docentes y que han permitido reformularlas desde un 
modelo de educación inclusiva, observándose un mayor rendimiento de este tipo de 
alumnado y un incremento de su motivación.

 

Palabras clave: NEAE; discapacidad; TIC; disciplinas jurídicas.
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Resumen
En los últimos años, la consecución de una educación inclusiva es una de las principales 
prioridades del sistema educativo español. Para ello, un aspecto clave para este logro 
son las actitudes de la comunidad educativa, siendo las creencias y actitudes del 
profesorado hacia la inclusión educativa uno de los ejes más significativos. En este 
sentido, la inclusión plena de las y los estudiantes con discapacidad no solo depende 
de las adaptaciones realizadas en el entorno, sino también de las barreras actitudinales, 
es decir, prejuicios y estereotipos que dificultan su integración y desarrollo personal. 
Estas actitudes de carácter negativo, pueden ser obstáculos mucho más relevantes 
para la inclusión que los que se derivan de la discapacidad, puesto que pueden ser 
el desencadenante de que se formen estereotipos y prejuicios hacia este colectivo. 
Por la importancia de su detección, numerosas investigaciones a nivel mundial han 
analizado este aspecto (Arnaiz Sánchez et al., 2021; Bravo Mancero y Santos Jiménez, 
2019; Martínez y Martínez García, 2022; Paz Maldonado, 2020; Suriá Martínez, 2012), 
centrándose en su mayoría, en actitudes de los compañeros, o en la comunidad educativa 
en general. En ellas se concluye que, aunque en general, son positivas, todavía existen 
connotaciones negativas que deben eliminarse. Si se atiende a la literatura publicada, no 
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se ha encontrado ninguna revisión sistemática dirigida específicamente al profesorado 
universitario y que además, esté enmarcada en el contexto educativo español. Propósito: 
Por tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de los estudios 
publicados desde los últimos diez años cuyo objetivo esté dirigido a analizar las actitudes 
del profesorado hacia la inclusión educativa en nuestro país. Metodología: Se planteará 
una revisión bibliográfica siguiendo los postulados de la declaración PRISMA. Para ello, 
se utilizarán las plataformas: SCOPUS, PsycInfo, Medline, Mendeley, ScienceDirect, 
Pubmed, Dialnet, WEb of Science y Scholar Google. Se eligieron estas bases de datos, 
por la versatilidad a la hora de aplicar criterios de inclusión y exclusión. Los criterios que 
se llevarán a cabo para la inclusión serán que los estudios publicados en los últimos 10 
años, que estuvieran escritos en lengua castellana y que el acceso a los artículos fuera 
gratuito. Por otra parte, como criterios de exclusión se establecerán que los artículos 
no sean relevantes y que únicamente estén publicados en acceso al Abstract/resumen. 
Resultados: se esperan obtener pocas publicaciones de esta temática. Tras revisar los 
estudios, se espera que los resultados revelen que las actitudes del profesorado español 
hacia la inclusión educativa son en general positivas, aunque, dada la literatura publicada 
revisada, es posible encontrar en algunos casos discrepancias y encontrar actitudes 
docentes influenciadas principalmente por la percepción de su preparación. Discusión: 
Los resultados revelarán si se requieren más investigaciones que profundicen no solo en 
las actitudes, sino en la causa de las resultantes creencias. Conclusiones: tras examinar 
las publicaciones encontradas, se espera obtener información valiosa para detectar la 
realidad inclusiva y fundamentar la necesidad de la formación docente como una de las 
herramientas más eficaces para el fomento de actitudes y comportamientos positivos 
hacia la inclusión educativa. A la vez que, resaltar la importancia de incidir en trabajos que 
examinen las actitudinales del profesorado para diseñar pautas dirigidas a los docentes 
para la consecución de un cambio de actitudes hacia los estudiantes con discapacidad 
más positivo e inclusivo.

Palabras clave: Actitud docente, discapacidad, inclusión, universidad
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Resumen 
En los últimos años, abordar variables que fomenten la inclusión de las personas con 
discapacidad se ha convertido en una temática relevante. La inclusión del colectivo con 
discapacidad es una realidad inherente en todos los ámbitos de nuestra Sociedad, siendo 
uno de los prioritarios el contexto educativo (Martínez y Martínez García, 2022). Para tal 
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fin, la literatura publicada se centra en el papel de las actitudes hacia la discapacidad 
como un elemento imprescindible para el diseño, planificación y articulación de medidas 
que faciliten la plena inclusión. Centrándonos en las actitudes inclusivas en la comunidad 
universitaria, los datos contrastados sobre las actitudes hacia la diversidad funcional 
son de suma importancia, en primer lugar, para planificar los planes y las intervenciones 
educativas inclusivas hacia el alumnado con diversidad funcional en la universidad, 
y, en segundo lugar, como vía de evaluativa sobre la eficacia de posibles programas 
de carácter educativo que sensibilicen sobre inclusión e integración de la diversidad 
funcional en contextos académicos (Arnaiz Sánchez et al., 2021; Bravo Mancero y Santos 
Jiménez, 2019). En este sentido, diferentes investigaciones se centran en detectar las 
actitudes de los compañeros, familiares y de la comunidad educativa, diseñándose 
para ello diferentes instrumentos para su medición. Otras actitudes fundamentales que 
cobran especial protagonismo para la consecución de la inclusión educativa es el propio 
profesorado, existiendo consenso en señalar que el éxito de la inclusión se relaciona 
de forma directa con la actitud positiva de los profesores (Paz Maldonado, 2020; Suriá 
Martínez, 2012). Sin embargo, al atender a los instrumentos destinados a evaluar las 
actitudes del profesorado de la comunidad universitaria, en general, la literatura publicada 
no es tan extensa, no existiendo muchos cuestionarios dirigidos específicamente al 
análisis actitudinal del profesorado de la etapa universitaria hacia una docencia inclusiva 
de estudiantes con discapacidad. Propósito: el objetivo de esta investigación se centró en 
diseñar y validar un cuestionario para examinar las actitudes del profesorado universitario 
ante los alumnos con cualquier tipo de discapacidad (física, intelectual o sensorial). 
Metodología: El estudio es de tipo instrumental y corte transversal. Para el diseño y 
contenido de la escala, se revisará en la literatura publicada los instrumentos disponibles 
para la valoración de actitudes y creencias hacia la discapacidad para la composición de 
los ítems. Para ello, se contará con tres jueces expertos en metodología de investigación 
y en atención a la discapacidad. Para comprobar las propiedades psicométricas se 
acudirá al coeficiente de Cronbach para la consistencia interna del instrumento y al 
análisis factorial exploratorio. La escala será alojada en la web y posteriormente la 
información se distribuirá al profesorado de diferentes titulaciones de la Universidad de 
Alicante. A estos se les aplicará el cuestionario actitudinal para una docencia inclusiva.  
Resultados: Los resultados esperados serán los de disponer de un instrumento adecuado 
que reúna propiedades psicométricas adecuadas para la detección de las actitudes 
hacia la discapacidad entre los docentes universitarios. Conclusiones: Se espera que las 
conclusiones a las que se llegan en el presente estudio aporten elementos importantes 
para comprender la educación inclusiva en el marco actual de la educación superior. A 
su vez, a través de las respuestas del profesorado al cuestionario esperamos obtener 
información sobre la perspectiva de estos profesionales hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como las carencias y estrategias de atención a la diversidad llevadas a 



37

cabo para responder las adaptaciones curriculares y necesidades educativas de este tipo 
de alumnado.

Palabras clave: cuestionario, discapacidad, inclusión, profesorado, universidad
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Resumen
Uno de los principales objetivos de las instituciones de Educación Superior debe ser 
la adquisición, por parte del alumnado, de los conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarias para el ejercicio de una ciudadanía democrática, transformadora e inclusiva 
(Hoggan-Kloubert & Mabrey, 2022). Esta formación resulta especialmente necesaria 
para favorecer la integración de las personas trans en la sociedad, sobre todo teniendo 
en cuenta las prácticas discriminatorias de las que suelen ser objeto (Bayrakdar & 
King, 2023), incluso, en la propia universidad (Reggiani et al., 2023). Sin embargo, la 
educación sexual inclusiva que se brinda en las instituciones de Educación Superior 
parece notablemente limitada y apegada, en la mayoría de las ocasiones, a los principios 
de la hetero-cis-normatividad (Hobaica et al., 2019). En el caso de las áreas STEM, la 
ausencia de este currículum inclusivo de género resulta, todavía si cabe, más manifiesta, 
como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de formación del profesorado en 
este ámbito (Wright & Delgado, 2023). A la vista de tales consideraciones, el presente 
estudio se propuso identificar las actitudes del alumnado universitario hacia el colectivo 
trans. Para ello, se contó con la participación de 240 estudiantes matriculados en estudios 
de grado, posgrado y programas de doctorado del área de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Alicante (UA). La recogida de los datos se llevó a cabo con la “Escala de 
Actitudes y Creencias Trans (TABS)”, adaptada por López-Sáez et al. (2022) al contexto 
español. Se adoptó una metodología cuantitativa y se realizó un estudio descriptivo con 
el paquete de análisis estadístico SPSS versión 25. La investigación se desarrolló con la 
aprobación del Comité de Ética de la UA (Ref. UA-2022-09-15). En base a los resultados, 
el alumnado universitario parecía mostrar, a priori, una percepción positiva hacia la 
comunidad trans. Entre otros aspectos, se manifestaron a favor de compartir espacios 
y experiencias con las personas que pertenecen a este colectivo. De hecho, admitieron 
estar abiertos a mantener relaciones de amistad, de convivencia y laborales con personas 
trans. También rechazaron, de manera categórica, el acoso y discriminación que pueden 
llegar a experimentar los miembros de esta comunidad, considerándolos seres humanos 
dignos, valiosos y con sus propias luchas. Además, en su opinión, existe una amplia 
diversidad de identidades de género y consideran que no sentirse hombre o mujer no 
constituye un hecho patológico ni negativo. Ahora bien, pese a este posicionamiento 
favorable, también se pudieron apreciar algunas creencias estereotipadas. En particular, 
mostraron un posicionamiento más indeciso respecto a los elementos implicados en la 
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definición sexual en el momento del nacimiento, sobre todo en el caso de las personas 
con genitales ambiguos. A la vista de tales hallazgos, se puede inferir que, aunque el 
alumnado universitario presenta una percepción positiva hacia la comunidad trans, su 
cultura y expresión del género todavía se encuentran influenciadas por la hetero-cis-
normatividad. Ante esta situación, y en aras de contribuir a la integración plena y real 
de las personas transexuales en la sociedad, se concluye subrayando la necesidad de 
desarrollar una verdadera educación sexual inclusiva en las aulas universitarias.

Palabras clave: Educación Superior, transgénero, estudiantes, identidad de género, educación 
sexual inclusiva
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com Les apLicacions tic faciLiten L’aprenentatge servei i 
eL desenvoLupament sostenibLe en L’educació superior.

cómo Las apLicaciones tic faciLitan eL aprendizaje 
servicio y eL desarroLLo sostenibLe en La educación 
superior.
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Resumen (Abstract) 
La instauración del Espacio Europeo de Educación Superior ha transformado el modelo 
educativo de las universidades y los objetivos de aprendizaje. Ya no se trata únicamente 
de la adquisición por el alumnado de conocimientos teóricos, sino de que estos también 
desarrollen competencias y habilidades profesionales. Entre estas competencias, la 
competencia digital es cada vez más importante en la sociedad contemporánea y en el 
mundo laboral. Esto incluye no solo el manejo de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), sino también la creación de contenidos digitales (Guillén et 
al., 2017). En este contexto, se ha propuesto una acción de innovación docente para 
fomentar el desarrollo de estas competencias digitales, así como otras habilidades 
profesionales como la investigación, la exposición oral y la creatividad, entre los 
estudiantes. Esta acción educativa consiste en la elaboración por el alumnado del 
Grado en Relaciones Internacionales en grupos, de un vídeo o píldora educativa, 
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con una duración de entre 3 y 5 minutos, donde trabajen un tema propuesto por el 
profesorado de la asignatura de Organizaciones Internacionales. Tras comprobar la 
veracidad de la información de los vídeos, estos serán subidos a Moodle UA, a fin de 
que los alumnos los puedan visualizar las veces que consideren necesarias y les sirva 
de herramienta de ayuda en el seguimiento de la asignatura. La implementación en las 
universidades españolas de píldoras educativas ha sido ampliamente experimentada, 
sin embargo, su uso convencional es la elaboración de estos vídeos por el profesorado. 
Nuestra propuesta parte de situar al alumnado como protagonista del soporte digital. 
Las pocas universidades españolas que han implementado este recurso docente, 
trasladando al alumnado el proceso de elaboración de las píldoras, proporcionan datos 
que demuestran mejores resultados académicos en los estudiantes (Guillén et al., 
2017; Sande Mayo, 2014; Urchaga Litago et al., 2022). Por su parte, la Universidad 
de Alicante y, concretamente, la Facultad de Derecho, a día de hoy no ha hecho uso 
de esta herramienta, pese a las indudables ventajas que podría aportar. El objetivo 
principal de la presente comunicación es la de analizar los primeros resultados obtenidos 
con la puesta en marcha de esta acción educativa, a fin de comprobar, por un lado, si 
constituye una herramienta que facilita al alumnado el aprendizaje y seguimiento de la 
asignatura. Por otro lado, si esta herramienta contribuye al desarrollo de competencias 
transversales y habilidades por el estudiantado (digitales, de búsqueda y síntesis de la 
información, de exposición oral, de trabajo en grupo, de aprendizaje cooperativo, entre 
otras). Los datos se extraerán, en primer lugar, de los resultados alcanzados tras la 
realización de la acción educativa: número de alumnos y alumnas participantes, análisis 
de las notas, calidad de los vídeos, etc. En segundo lugar, se pasará un cuestionario por 
Google Forms para recabar la opinión del alumnado a fin de conocer entre otras cosas el 
grado de satisfacción con la actividad y si consideran que la herramienta ha facilitado el 
procedimiento de aprendizaje y la adquisición de habilidades profesionales. Finalmente, 
se creará en Moodle un foro de discusión donde el alumnado pueda ir planteando, 
durante todo el desarrollo de la actividad, las dudas, los obstáculos con los que se vayan 
encontrando y las propuestas de mejora. Las conclusiones de este trabajo permitirán 
valorar la viabilidad de que el Dpto. de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales implante esta herramienta de forma permanente en las asignaturas que se 
imparten en el seno del mismo. A largo plazo, se espera poder desarrollar esta actividad 
de forma conjunta con otros departamentos de la Facultad de Derecho de la UA, al punto 
de crear un repositorio conjunto con píldoras de todas las asignaturas.

Palabras clave: Píldoras educativas, vídeos cortos, alumnado, TIC, competencias transversales.
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Resumen (Abstract) 
La enseñanza tradicional era de tipo magistral, mientras que las nuevas tendencias 
educativas requieren la participación activa del alumnado. Gracias al desarrollo de 
las altas tecnologías, la gamificación es cada vez más presente en las aulas, lo cual 
permite la adaptación del juego en la educación. Kahoot es una de las herramientas 
de gamificación más aplicadas en las aulas. Maraza et al. (2019, p. 342) indica que 
Kahoot es “una herramienta que promueve el juego, el aprendizaje, el entretenimiento 
y la autoevaluación”. El principal propósito de este artículo consiste en investigar las 
funciones de Kahoot en el repaso de la gramática, el vocabulario y la pronunciación 
en el aprendizaje de chino. Nos preguntamos: ¿Kahoot puede motivar al alumnado en 
su repaso de chino en estos tres aspectos? Quintero (2022) realizó una vasta revisión 
bibliográfica sobre Kahoot con el objetivo de determinar la utilidad de Kahoot y en 
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su aplicación en las actividades de evaluación y señala que “este software produce 
motivación al usarlo en el salón de clase” (p. 537). Alvirde y Chávez (2018) implementaron 
Kahoot en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y el Centro Universitario 
de Tonalá y afirman lo siguiente: “los alumnos han mejorado en cuanto al interés, a la 
motivación, al esfuerzo, a la participación y a la concentración debido a su implicación 
con el juego” (2018, p. 185). Nuestra experiencia docente se centra en analizar un 
cuestionario del alumnado de Lengua D I de chino de la Universidad de Alicante sobre 
su experiencia en el uso de Kahoot en clase durante el primer semestre del curso 2022-
23. El cuestionario se creó en Google Formularios con nueve preguntas únicas, múltiples 
y libres para la obtención de los datos para los análisis cuantitativos y cualitativos. 
Esperamos que Kahoot pueda motivar al alumnado a que repase la gramática, el 
vocabulario y la pronunciación aprendidos. Después del análisis de la encuesta, se han 
obtenido resultados muy positivos. De los cuales, los más destacados son los siguientes: 
81% estuvo 100% satisfecho con el uso del Kahoot; un 67% estuvo totalmente de 
acuerdo con que Kahoot es una buena herramienta para repasar los contenidos como 
la gramática, el vocabulario y la pronunciación; un 71,4% consideró que hacer Kahoot le 
aumentó la motivación en su aprendizaje y el repaso de chino. Como conclusiones, se 
ha de señalar que Kahoot es una forma dinámica de aprender y repasar. Además, crea 
un ambiente divertido en clase. Por un lado, la motivación del aprendizaje de chino se 
aumentó de forma considerable; por otro lado, el hecho de que el alumnado preparaba 
las preguntas y las respuestas de Kahoot en grupo, le obligaba a revisar el contenido y 
discutir en el grupo, de manera que repasaba el contenido estudiado de forma activa. A 
pesar de los hallazgos mencionados, también hemos encontrado que el tiempo adecuado 
para una sesión de Kahoot sería inferior a cinco minutos; al contrario, se genera 
cansancio y aburrimiento en el alumnado. Además, la herramienta solo es gratuita para 
menos de diez personas y se debe pagar un coste adicional para más participantes. 

Palabras clave: Gamificación, Kahoot, enseñanza de chino, motivación, repasar.
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Resumen

Este proyecto de innovación docente, el cual se encuentra actualmente en transcurso, 
tiene como objetivo principal la mejora de la expresión escrita en inglés del alumnado 
del Grado en Estudios Ingleses. Aunque esta destreza suele tenerse en cuenta en las 
asignaturas de carácter lingüístico, su ausencia en el aula de literatura es bastante 
notable, y tiene como resultado que el alumnado no llegue a desarrollar los conocimientos 
específicos necesarios para elaborar ensayos críticos. Es aquí donde encontramos la 
relevancia de este proyecto, que ha desarrollado, por medio de la plataforma online 
Padlet, una serie de ejercicios que pretenden fomentar la mejora de la expresión 
escrita académica en inglés. Dicha plataforma ya ha sido utilizada anteriormente como 
herramienta educativa, pero únicamente como un método para fomentar el trabajo 
colaborativo (Toti y Abahhussain 2018; Fuchs 2014) o la adquisición de vocabulario 
en inglés (Alabbad y Huwamel 2020; MunirahHaris y Badusah 2017). Por tanto, la 
originalidad de este proyecto reside específicamente en el uso de esta plataforma 
para un aspecto que hasta el momento no ha sido potenciado a través de Padlet: la 
elaboración de textos críticos a nivel universitario. Dado que no hay suficiente tiempo 
en clase para la elaboración de ensayos, por el gran esfuerzo que ello supone, Padlet 
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es una herramienta idónea para poder realizar esta actividad fuera de clase, otorgando 
así al alumnado el control sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 
estudios como el de Usman Shah Toti y Majed Abahhussain (2018) ya han comprobado 
que el uso de esta plataforma proporciona una mayor dosis de motivación al alumnado, 
algo que es indispensable cuando se trata de la escritura. Además de elaborar ensayos 
cortos, los alumnos están llevando a cabo otras actividades que pretenden fomentar 
la adquisición de estrategias para la mejora de la escritura. Tras cada actividad, el/la 
docente le proporciona al alumnado las correcciones necesarias, para que estas puedan 
ser aplicadas en la siguiente actividad, de manera que el aprendizaje tenga un carácter 
progresivo y gradual. La evaluación del proyecto, que tendrá lugar en la última sesión, se 
llevará a cabo mediante un cuestionario que el alumnado deberá completar de manera 
anónima, y que incluirá como criterios de evaluación los objetivos del proyecto, para que 
así se pueda comprobar si estos se han cumplido o no. Se espera que este proyecto 
sirva para que los/as alumnos/as adquieran una mayor destreza escrita, lo que les servirá 
no solo de cara al examen final–durante el cual deberán desarrollar un ensayo crítico–
sino en su carrera profesional como filólogos/as. Además, se espera que este proyecto 
sea reproducible en cualquier asignatura de literatura, ya sea en el Grado en Estudios 
Ingleses o en otras carreras de carácter filológico. 

Palabras clave: Padlet, literatura, escritura, ensayo, innovación. 
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Resumen (Abstract) 

Nuestro planeta se enfrenta a un gran número de graves problemas medioambientales, 
como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. 
En este trabajo se presenta una experiencia educativa que persigue como propósito 
principal aumentar la concienciación ambiental de los y las estudiantes a través de 
los contenidos y tareas de evaluación continua en asignaturas de grado y máster 
relacionadas con la gestión medioambiental de las empresas y que se están impartiendo 
en el segundo cuatrimestre de este curso 2022-2023. El número total de estudiantes 
matriculados en estas asignaturas es de 40. Como profesores y profesoras de esta 
materia, consideramos que tenemos la obligación moral de sensibilizar y concienciar 
a nuestros y nuestras estudiantes sobre la gravedad de la situación medioambiental 
del planeta. A través de los contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y las 
tareas de evaluación continua, pensamos que podemos aumentar la concienciación 
ambiental de los y las estudiantes aplicando metodologías activas de aprendizaje. Para 
ello, haremos uso de diversas tecnologías e instrumentos docentes, fomentando tanto 
un aprendizaje cognitivo como emocional. La base y antecedentes teóricos de esta 
experiencia educativa en proceso se basa en la literatura sobre educación ambiental 
para el desarrollo sostenible que trate de facilitar el desarrollo de una educación para 
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la ciudadanía ecológica (Griffiths, 2021; Kopnina, 2020; Misiaszek, 2015; Shrivastava, 
1994). Se plantea una metodología para alcanzar los siguientes objetivos específicos de 
la experiencia educativa: (1) mejorar el aprendizaje y la concienciación medioambiental de 
los y las estudiantes a partir de los contenidos de las asignaturas, el uso de tecnologías 
e instrumentos docentes y la realización de diversas tareas relacionadas con problemas 
ambientales y con herramientas de gestión ambiental que pueden aplicar las empresas; 
(2) mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estas tareas incluyéndolas en 
la evaluación de las asignaturas; y (3) evaluar la experiencia educativa utilizando 
cuestionarios a cumplimentar por los y las estudiantes sobre su grado de concienciación 
ambiental y sobre la experiencia educativa llevada a cabo. En cuanto a la metodología 
y recopilación de datos, habrá tres momentos clave para lograr los objetivos: el inicio de 
la impartición de las asignaturas, durante el curso y al final de las asignaturas. Así, en el 
momento inicial, los y las estudiantes rellenan un cuestionario para establecer su nivel 
inicial de concienciación ambiental. Durante el curso, los y las estudiantes realizan varias 
tareas de aprendizaje activo incluidas en el sistema de evaluación continua. Estas tareas 
incluirán el análisis de diversos problemas ambientales y la forma en que las empresas 
pueden contribuir a reducir esos problemas llevando a cabo buenas prácticas. Por último, 
al terminar la impartición de las asignaturas, los y las estudiantes cumplimentarán dos 
cuestionarios: uno de ellos será el mismo que completaron al inicio del curso sobre 
su concienciación ambiental para comprobar si ha aumentado y el otro cuestionario 
tratará de evaluar la experiencia educativa y las tareas llevadas a cabo durante el 
curso, valorando principalmente su grado de utilidad y dificultad. Como se ha indicado 
anteriormente, se trata de una experiencia en proceso que se está llevando a cabo en 
este segundo cuatrimestre, y como resultado principal se espera aumentar el grado de 
concienciación ambiental de los y las estudiantes con el planteamiento de contenidos 
y tareas a llevar a cabo y con la utilización de diversas herramientas tecnológicas e 
instrumentos docentes que promuevan un aprendizaje activo de los y las estudiantes.

Palabras clave: gestión medioambiental, concienciación ambiental, desarrollo sostenible, 
metodologías activas de aprendizaje, cambio climático. 
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Resumen (Abstract)

Este proyecto de investigación surge tras la aprobación de la Red Docente 5701 que tiene 
por objetivo inicial conocer el conocimiento actual del alumnado de ADE y dobles grados 
(DADE, I2ADE y TADE) sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030. La declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” es uno de los acuerdos globales más ambiciosos 
y trascendentales en la historia reciente. Esta declaración fue aprobada en 2015 por 
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parte de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y en ella se incluyeron 
los 17 ODS como eje central. En esta iniciativa son muchos los agentes implicados 
que deben involucrarse de forma activa: Gobiernos, sector privado, Universidades, 
sociedad civil, etc. Por esta razón nos planteamos abordar nuestro de objetivo dotar 
al estudiantado del conocimiento, las habilidades y la motivación suficiente para 
comprender y abordar los ODS, sobre todo haciendo un especial hincapié en el papel 
que desempeñan las empresas en el logro de los mismos. En primer lugar, para evaluar 
el grado inicial de conocimiento de los estudiantes respecto al Desarrollo Sostenible 
(DS), se ha elaborado un cuestionario estructurado que ha sido contestado por las/os 
estudiantes de la asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa II (DEEII) durante 
las primeras clases prácticas. La muestra final ha estado compuesta por un total de 176 
estudiantes entre los cuales un 52,3% son hombres y un 47,7% son mujeres. Entre los 
resultados más interesantes cabría destacar una alta puntuación en la cuestión sobre 
su conocimiento acerca del DS. En cambio, otras cuestiones más concretas como su 
grado de conocimiento sobre cuándo se firmó la Agenda 2030, o el número y significado 
de los ODS, han obtenido puntuaciones medias mucho más bajas. Los resultados más 
preocupantes han sido las bajas puntuaciones respecto al conocimiento del papel del 
sector privado (empresas) en la consecución de los ODS. En efecto, el alumnado del 
grado y dobles grados de ADE son los futuros directivos y responsables empresariales 
del mañana por lo que resulta esencial que conozcan el papel crucial que deben ocupar 
respecto al DS en su futuro laboral. Las Naciones Unidas y Pacto Mundial han dedicado 
importantes esfuerzos a la concienciación de las empresas sobre su papel en la Agenda 
2030, por lo tanto, consideramos que es esencial que el estudiantado sea consciente 
de este hecho y pueda alinear sus objetivos empresariales futuros a los ODS y la 
sostenibilidad empresarial. En segundo lugar y, a raíz de estos resultados, desde la 
red docente hemos elaborado una dinámica de gamificación para trabajar los aspectos 
básicos relacionados con la Agenda 2030 y el papel de las empresas. Primeramente, 
elaboramos un documento resumen con información relevante que los estudiantes tenían 
a su disposición en los materiales docentes de la asignatura anteriormente mencionada. 
A continuación, desarrollamos un pasapalabra con una pregunta para cada letra del 
abecedario (asociada a un término clave que los/as alumnos/as debían acertar). Este 
pasapalabra se realizó en la plataforma online de Educaplay y ha sido jugado por los 
mismos estudiantes de la asignatura de DEEII obteniendo puntuaciones elevadas. 
Esta experiencia nos permite considerar el instrumento de gamificación utilizado como 
una herramienta muy apropiada para la introducción de contenidos complementarios 
relacionados con el DS. En el futuro, nos planteamos diseñar nuevas herramientas de 
gamificación para seguir contribuyendo al conocimiento de los ODS de nuestro alumnado.

Palabras clave: gamificación, ODS, innovación docente, desarrollo sostenible, dirección 
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estratégica.
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Resumen (Abstract) 

El uso extendido del lenguaje de programación MATLAB ha sido algo común y tradicional 
en el ámbito de las Telecomunicaciones. En la actualidad el Grado en Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) hace uso de este software en diferentes 
asignaturas como puede ser la asignatura de Tratamiento Digital de Imágenes (TDI). 
Esto ha sido posible gracias al esfuerzo institucional por parte de la Universidad 
de Alicante en la adquisición de la licencia Campus-Wide. MATLAB se caracteriza 
por su facilidad de uso, la capacidad de representación de datos gráficamente, y la 
disponibilidad de una amplia gama de librerías, documentación, formación a través de 
cursos on-line, y el entorno MATLAB Grader enfocado al colectivo PDI para la docencia 
y evaluación [Martínez-Guardiola et al, 2021]. A pesar de estas ventajas o facilidades 
del uso de MATLAB, en el mercado lleva tiempo creciendo en popularidad el entorno 
de programación Python, herramienta de acceso libre y con multitud de librerías que 
hacen que la programación sea sencilla y en un entorno más generalista, además de 
encontrarse más ofertas profesionales asociadas al conocimiento de dicho entorno. En 
este trabajo se traducirán las soluciones de las prácticas de ordenador de la asignatura de 
TDI al lenguaje Python, así como una práctica con ordenador de Técnicas Experimentales 
IV (TEIV) del Grado de Física que es impartida por profesorado de esta red. Se pretende 
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evaluar el coste a nivel educativo que este cambio puede suponer. Se evaluará el 
incremento de complejidad a la hora de resolver los algoritmos que se plantean en 
las prácticas de ordenador, y las ventajas que puede suponer la utilización de una 
herramienta web como Google Colaboratory, que haría las prácticas accesibles desde 
cualquier dispositivo. Evaluaremos la accesibilidad del contenido dispositivos móviles. 
Con esto pretendemos mejorar la empleabilidad del alumnado al tener una introducción 
al lenguaje Python y una mejora de accesibilidad de los resultados y documentación 
necesaria para la realización de las prácticas de ordenador. La discusión de qué lenguaje 
usar y cómo está reflejado en muchos trabajos como en Fangohr (2004), en Ozgur et al. 
(2022) y en Jiménez López et al. (2016) por poner algunos ejemplos. Aunque en estos 
trabajos se basan en la elección de un lenguaje o la comparación entre varios lenguajes 
para la docencia, sin embargo, no se han encontrado trabajos que se planteen el análisis 
del cambio de lenguaje en una asignatura concreta. Nuestra propuesta se basa en la 
comparación de la solución a las prácticas resueltas en dos lenguajes distintos. Después 
de realizar la traducción evaluaremos cómo es la solución en el nuevo lenguaje y cómo 
interfiere esto en la posible comprensión de los algoritmos y conceptos. Esta propuesta 
tiene mucha incertidumbre a la hora de evaluar a priori los resultados a esperar, ya que 
habrá que realizar un análisis de la formación previa del posible alumnado que se vaya 
a enfrentar a la resolución de los problemas planteados. Una vez analizado el trabajo 
trataremos de extraer unas conclusiones para evaluar el posible cambio de lenguaje 
de programación teniendo en cuenta la opinión del alumnado y la interferencia de la 
posible dificultad añadida por el nuevo lenguaje en el aprendizaje de los algoritmos 
implicados. También se tratará de analizar las ventajas del entorno Google Colaboratory 
en comparación con la suite de MATLAB.

Palabras clave: Matlab, Python, Colab, Google, Tratamiento de Imágenes
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Resumen (Abstract) 

A finales del año 2022 varios medios de comunicación (españoles y extranjeros) se 
hacían eco de los problemas susceptibles de suscitar, en entornos universitarios y/o 
académicos, la irrupción de ChatGPT, programa informático que se vale de inteligencia 
artificial (IA, en adelante) para dar respuestas argumentadas y coherentes sobre las 
cuestiones que se le puedan formular. La alarma saltó en los entornos universitarios 
(García, 2023) al observar las potencialidades de dicho programa a la hora de redactar 
trabajos académicos (Rebollo, 2023). De ahí que el Departamento de educación de Nueva 
York acabara prohibiendo su utilización debido al impacto negativo en el aprendizaje del 
estudiantado. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en las resistencias a su utilización como 
instrumento de aprendizaje y transferencia de conocimientos? ¿En qué medida una 
buena utilización junto a instrumentos tradicionales (piénsese, por ejemplo, en el ensayo 
académico) puede coadyuvar a un aprendizaje más creativo, participativo, consciente, 
reflexivo, crítico, etc., con las potencialidades a nivel académico de la IA? El propósito de 
la presente comunicación es determinar en qué medida programas como ChatGPT “bien 
utilizados” pueden resultar útiles en el aprendizaje autónomo del alumnado universitario. 
En concreto, del alumnado en Derecho Constitucional a la hora de enfrentarse a la 
elaboración de un ensayo académico (Rodríguez, 2007; Díaz, 2004) sobre una lectura 
previamente seleccionada. Desde este enfoque, la innovación docente que se plantea 
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pasa por incorporar nuevas herramientas de aprendizaje basadas en IA para fomentar el 
espíritu crítico y reflexivo del alumnado que tras una lectura previa y revisión de fuentes y 
referentes sea capaz de construir y, lo más importante, defender en el aula un texto propio 
fruto de su procesamiento interno. La propuesta de innovación docente no es nueva, 
ya que cada vez surge con más fuerza una línea de transferencia de conocimientos 
integradora con la nueva realidad y entorno social que apuesta por la implementación 
de este tipo de tecnologías desde una visión crítica (Herft, 2022). La propuesta persigue 
determinar en qué términos y de qué forma el alumnado es capaz de elaborar (y defender) 
un texto propio (ensayo académico) a través de la consulta previa de múltiples recursos y 
referentes, entre los que no se excluye programas basados en IA como ChatGPT. Uno de 
los puntos fuertes de la innovación docente se focaliza en las preguntas que el alumnado 
sea capaz de articular con base en los instrumentos, recursos y fuentes utilizadas. En 
este sentido, el alumnado tras realizar la lectura seleccionada para el ensayo académico, 
mediante la utilización de instrumentos que utilizan IA, deberá trabajar cuatro conceptos 
clave en derecho constitucional. Para profundizar en dichos conceptos el alumnado 
contará con un guion semiestructurado proporcionado por la profesora que le permitirá 
centrar el objeto de estudio a una serie de ítems: delimitación normativa y conceptual, 
cuestiones jurídicas conflictivas, posibles respuestas a los problemas jurídicos planteados, 
etc. Obsta significar que la innovación docente - a nivel metodológico – cabría conectarla 
con los postulados de las flipped classroom (Aguilera et al, 2017). En lo que atañe a 
los datos (muestra) que se van a utilizar para analizar los resultados, serán extractados 
de los propios trabajos académicos del alumnado matriculado. En total se someterán 
a evaluación (y, contraste) un total de 80-100 trabajos (aproximadamente) a efectos de 
determinar las potencialidades de este tipo de tecnologías aplicadas a la enseñanza 
universitaria en Derecho Constitucional. A efectos evaluativos, tras la entrega del 
ensayo académico se pasará un cuestionario tipo test con diez preguntas y tres posibles 
opciones de respuesta. Se trata de ver qué beneficios y/o riesgos comporta la utilización 
de herramientas y/o instrumentos que utilizan IA, y si los conocimientos adquiridos por 
el alumnado (que no resultados académicos) son positivos. Finalmente, se tratará de 
ver qué correlación se da (o, cabe inferir) entre conocimientos adquiridos y resultados 
académicos a efectos de validar o refutar su uso en las aulas, y, en concreto, en las 
clases de Derecho Constitucional.  

Palabras clave: Derecho Constitucional, Innovación Docente, Ensayo Académico, 
Inteligencia Artificial, ChatGPT. 
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Resumen (Abstract) 

Las prácticas de laboratorio de Óptica Física se llevan a cabo en la asignatura de 
Técnicas Experimentales III del grado de Física y en la asignatura de Óptica Física I y 
II del grado de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. En estas prácticas 
se parte de conceptos como ondas electromagnéticas y su propagación en medios 
isótropos, para centrarse en estudiar los fenómenos resultantes de la superposición 
e interacción de dichas ondas. Las experiencias que lleva a cabo el alumnado en el 
laboratorio son experiencias básicas que permiten visualizar y comprobar los conceptos 
teóricos desarrollados en teoría. El alto coste económico del material utilizado en los 
laboratorios docentes de Óptica dificulta la realización de dichas prácticas. Actualmente, 
las impresoras 3-D permiten reducir el costo del material y posibilitan la creación de 
instrumentos personalizados que permiten optimizar los recursos existentes. El objetivo 
de esta innovación educativa ha sido el uso de las impresoras 3-D para la elaboración 
y puesta en marcha de diferentes experiencias relacionadas con la óptica física con la 
participación activa del alumnado tanto en el diseño del montaje experimental con el 
uso de la impresora, así como en la toma de medidas y extracción de conclusiones. 
Para el desarrollo de esta experiencia educativa, en una primera etapa se identificó y 
seleccionó tanto las experiencias cómo algunos de los elementos de estas, cuyo diseño 
y fabricación con la impresora 3-D condujeran a una optimización de las mismas frente 
a las que se vienen realizando de manera habitual en los laboratorios docentes. El 
siguiente paso consiste en el diseño de los elementos seleccionados y a su posterior 
impresión. Puesto que en la impresión 3-D intervienen muchos parámetros además de 
los inherentes al diseño de las piezas, es necesario la realización de varios “prototipos” 
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de cada una de las piezas, hasta conseguir la optimización y adecuación a los objetivos 
buscados. Una vez optimizados y construidos todos los elementos la siguiente etapa, 
en la que nos hemos centrado a lo largo de este curso, se centra en el montaje de las 
experiencias de laboratorio y su realización por parte del alumnado comparando las 
experiencias y los resultados obtenidos con los montajes anteriormente usados y los 
montajes experimentales realizados con los materiales creados con la impresora 3-D. 
La experiencia educativa está siendo evaluada a partir de la opinión de los alumnos que 
realizan las prácticas, al final de estas, mediante un cuestionario en el que se evalúa tanto 
la facilidad del manejo del nuevo material, cómo la calidad y precisión de los resultados 
obtenidos frente a los dispositivos tradicionales. También se le pregunta al alumnado si 
considera conveniente la sustitución definitiva del antiguo material por el diseñado con 
la impresora 3-D. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran la satisfacción 
con el nuevo material tanto en su facilidad de uso (similar al tradicional o mejor) cómo 
en los resultados numéricos obtenidos que se consideran mejores en líneas generales 
Dicho todo lo cual, podemos afirmar que el uso de la impresora 3-D ha permitido, al 
mismo tiempo que abaratar el coste del material notablemente, el diseño particularizado 
de determinados montajes de laboratorio que mejora notablemente los resultados 
experimentales obtenidos por parte del alumnado al realizar las prácticas de laboratorio.
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19. Sumo robótico. Análisis de 
su incorporación y aportación 
motivacional en la asignatura 
Sistemas Multirobot.
Arques Corrales, Pilar1; Aznar Gregori, Fidel1; Rizo Aldeguer Ramón1; Pujol López, Mar1; 
Botana Gómez, Javier3; Lozano Ortega, Miguel Angel1; Mora Lizán, Francisco José1; 
Puchol García, Juan Antonio1; Pujol López, Mª José2

1Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Alicante, 
{arques, fidel, ramón.rizo, mar.pujol, malozano, mora, puchol}@ua.es,
2Dpto. de Matemática Aplicada, Universidad de Alicante, mjose@ua.es
3Servicio de informática - Área de desarrollo de aplicaciones. Universidad de Alicante, 
javier.botana@ua.es

Resumen (Abstract) 

La asignatura de Sistemas Multirobot se imparte en el segundo cuatrimestre de 
cuarto curso del grado de Ingeniería Robótica. Se trata de una materia impartida con 
metodología de aprendizaje basado en proyectos que parte del conocimiento adquirido 
durante el Grado de Robótica, para trabajar con múltiples robots, de forma colaborativa, 
coordinada y autónoma. Durante el curso 2022-2023 nos encontramos con un total de 
44 alumnos matriculados, distribuidos en 3 grupos de prácticas de laboratorio. Como 
parte de la evaluación de esta asignatura, los alumnos deben realizar una aplicación 
libre de un sistema multirobot. Tras realizar este tipo de proyecto durante algunos 
cursos académicos, se ha observado que el hecho de ser tan libre y abierto dificulta 
enormemente la evaluación de este. Además, algunos grupos dejan el trabajo para “el 
último día” con lo que se pierde gran parte de la finalidad del proyecto. Detectamos 
por tanto una falta de motivación importante para el desarrollo del proyecto ABP. 
También nos encontramos en algún caso dificultad con el ámbito de las propuestas: por 
ejemplo, algunas son tan complejas que no es posible ni siquiera simularlas. Dada esta 
problemática, se ha pensado enfocar el trabajo ABP de Sistemas Multirobot centrándose 
en un mismo proyecto para todos los alumnos con vistas a amplificar la motivación del 
alumnado: una competición de Sumo Robótico. En la actualidad, la gamificación se ha 
convertido en una herramienta muy utilizada en la educación superior para motivar a 
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los estudiantes y mejorar su aprendizaje. Se han llevado a cabo diferentes estudios que 
demuestran los beneficios de la gamificación en la educación superior. Por ejemplo, se 
ha observado que la gamificación puede aumentar la motivación y el compromiso de los 
estudiantes, lo que a su vez se traduce en una mayor participación y mejores resultados 
académicos. Para este trabajo se ha planteado una fase de investigación, donde se ha 
realizado el diseño del campeonado con ayuda del alumnado. El profesorado ha tomado 
rol de guía para la consecución final de prototipos, en una segunda fase activa de 
desarrollo. Por último, se posibilitará la participación en el campeonato a todos los grupos 
ABP de la asignatura ejecutando los mecanismos establecidos en la fase de diseño 
para valorar las propuestas aportadas por el alumnado.  Para evaluar la experiencia 
educativa se han empleado cuestionarios de la plataforma Moodle de la UA, tanto para 
valorar la percepción inicial del proyecto como para determinar su valoración final una vez 
completada la asignatura. Además, se han documentado varios hitos de control e informes 
sobre las tareas desarrolladas por el equipo docente para la consecución del proyecto, 
así como sus implicaciones en varios ejes de la asignatura con reflejo en la motivación 
del alumnado. En esta aportación se detalla el estudio de la implantación del campeonato 
y su efecto en la motivación del alumnado, analizando la percepción inicial y final de los 
discentes, así como los efectos observados por el equipo docente. Todos los análisis 
planteados han servido para valorar en múltiples ejes la adecuación del campeonato de 
sumo robótico en la asignatura Sistemas Multirobot y el ajuste de este en posteriores 
ediciones. Se desea destacar el soporte de la Red de Investigación “Desarrollo y 
puesta en marcha de un campeonato de Sumo Robótico para la asignatura Sistemas 
Multirobot: la motivación del alumnado como elemento para la adquisición y aplicación del 
conocimiento”, Red ICE 2022-2024 con código 5804. Línea temática 3: La gamificación y 
la inteligencia emocional y su relevancia en el aprendizaje en la Educación Superior.

Palabras clave: ABP, Aprendizaje basado en Proyecto, Gamificación, Campeonato Robótico
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20. GAMNATÓRIC: gamificación de 
narrativa histórica
A. Carrasco Rodríguez1; B. Navarro Colorado2; R. Zurita Aldeguer3; H. Torregrosa 
Peinado4; M.ª L. López Pinel5; J. Pérez Llorca6

1 antonio.carrasco@ua.es (Dpto. Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas, Universidad de Alicante)
2 borja@dlsi.ua.es (Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Alicante)
3 rafael.zurita@ua.es (Dpto. Humanidades Contemporáneas, Universidad de Alicante)
4 htp5@alu.ua.es (Dpto. Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Universidad de Alicante)
5 mllp2@alu.ua.es (Dpto. Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Universidad de Alicante)
6 jplp2@alu.ua.es (Dpto. Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Universidad de Alicante)

Resumen

El proyecto que presentamos pretende proponer al alumnado de los Grados en Historia 
e Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante una nueva manera de aprender, 
basada en el Game-Based Learning (GBL) o Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), 
y evaluar su eficacia en aspectos como el incremento de la motivación, el desarrollo 
de competencias o habilidades, y la adquisición de conocimientos. En el ámbito de la 
enseñanza superior de la Historia no es nada frecuente el recurso a la gamificación en 
las aulas; menos común es aún el uso de metodologías relacionadas con el aprendizaje 
basado en juegos (o videojuegos); y excepcional es el aprendizaje basado en la creación 
de juegos. De hecho, esta línea no ha sido desarrollada o puesta en ejecución en ningún 
otro Grado en Historia de España. Por otra parte, en los estudios superiores de Ingeniería 
Multimedia es habitual el trabajo del alumnado en proyectos de desarrollo de videojuegos, 
pero en estos suelen descuidarse las dinámicas y, especialmente, las narrativas, en 
favor de las mecánicas. El presente proyecto tiene como objetivos concretos tutelar el 
desarrollo de videojuegos narrativos por parte del alumnado de varias asignaturas de los 
dos citados grados (Historia e Ingeniería Multimedia), utilizando herramientas como Twine 
o RenPy, que no requieren conocimientos avanzados de programación; utilizar juegos 
narrativos ya creados y de diversos formatos (como dinámicas de roles presenciales 
o yincanas online) para realizar actividades prácticas en varias asignaturas del Grado 
en Historia; desarrollar en el seno del equipo de trabajo un videojuego narrativo nuevo, 
una aventura conversacional de base histórica (sobre la Guerra de la Independencia 
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en escenarios del Levante peninsular), para su utilización docente el próximo curso en 
los Grados en Historia, Humanidades y Geografía y Ordenación del Territorio; y, por 
último, evaluar los conocimientos y las habilidades adquiridas por el alumnado como 
consecuencia de la elaboración o de la utilización de los juegos narrativos. El proyecto 
ha sido desarrollado en tres fases: diseño, implementación y evaluación. En la primera, 
diseñamos las actividades prácticas de creación de juegos narrativos; planificamos la 
utilización de los juegos como actividades prácticas y especificamos las líneas maestras 
del juego que debe crear el equipo de trabajo a lo largo del presente curso académico. 
En la fase de implementación, pusimos en marcha las actividades de creación de juegos 
narrativos por el alumnado, les pusimos a jugar con los juegos ya creados y desarrollamos 
el nuevo juego narrativo que será utilizado como actividad práctica el próximo curso. Y en 
la fase de evaluación del proyecto por el alumnado, conseguimos retroalimentación sobre 
el nivel de motivación, los conocimientos y habilidades adquiridas, la impresión causada 
por la metodología docente utilizada, los aspectos positivos y negativos de la iniciativa, 
y posibles líneas de mejora. La evaluación ha sido realizada por medio de una encuesta 
preparada en Google Forms y de una serie de entrevistas personales. Los resultados del 
proyecto y de la evaluación por el alumnado serán presentados en el inminente Congreso 
de Redes-Innovaestic 2023. De momento, únicamente avanzamos que nos han animado 
a seguir en la misma línea de la gamificación docente en los próximos años.

Palabras clave: gamificación, aprendizaje basado en juegos, ABJ, Historia, narrativa

21. Efectividad de una experiencia 
de gamificación para revisar la 
gramática del inglés a través de 
Kahoot 
María Martínez Lirola

maria.lirola@ua.es
Departamento de Filología Inglesa
Universidad de Alicante
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Resumen (Abstract)
La gamificación permite aplicar recursos de los juegos para trabajar en contextos no 
lúdicos en la enseñanza de todos los niveles educativos. El alumnado del siglo XXI 
necesita ser el centro del proceso de enseñanza de aprendizaje por lo que requiere 
de nuevas experiencias que le estimulen a aprender. En este sentido, la enseñanza 
actual requiere el uso de metodologías activas que concedan al alumnado protagonismo 
mientras aprende. Por esta razón, este trabajo muestra los resultados de un estudio que 
consistió en la implementación de la herramienta de gamificación Kahoot en la asignatura 
Lengua Inglesa V del grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante, en 
concreto en la sección de la asignatura dedicada a la enseñanza de la gramática inglesa. 
Los objetivos de esta investigación son: 1. Comprobar si Kahoot es una herramienta de 
gamificación adecuada para revisar contenidos gramaticales y motivar al alumnado a 
aprender gramática en la educación superior y 2. Conocer las opiniones del alumnado 
sobre la implementación de esta herramienta de gamificación en las clases de gramática 
inglesa. La pregunta de investigación que se responderá es la siguiente: ¿Es Kahoot 
una herramienta de gamificación adecuada para revisar la gramática del inglés y para 
aumentar la motivación del alumnado al dotar de dinamismo las clases de gramática? 
Las experiencias educativas han de ser útiles, aplicables, dinámicas, motivadoras y 
ofrecer al alumnado oportunidades para interaccionar, cooperar, competir, etc., es decir, 
para adquirir competencias sociales a la vez que se adquieren los conocimientos de la 
asignatura Moliní Fernández y Sánchez-González, 2019). Por esta razón, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ha de enmarcarse en metodologías activas como la gamificación 
que permitan al alumnado tener un papel activo mientras aprende (Martínez Lirola, 
2022). El estudio utiliza un diseño de investigación de métodos mixtos (cualitativo y 
cuantitativo) que incluyen la observación de la participación del estudiantado en la 
enseñanza gramatical gamificada y el uso de un cuestionario al final del semestre. Es 
decir, como instrumento, al final del cuatrimestre se preparó un cuestionario anónimo 
con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre la experiencia de gamificación 
realizada. Los resultados de la experiencia didáctica de gamificación llevada a cabo 
muestran que Kahoot facilita la revisión de la gramática de una manera lúdica, tal y como 
indican los resultados de los datos del cuestionario analizado. Así, el análisis de datos 
confirma que las preguntas preparadas por la profesora a través de Kahoot servían al 
alumnado para repasar cada uno de los temas gramaticales estudiados cada semana 
y detectar si había aspectos que necesitaban ser clarificados. Los hallazgos muestran 
que el alumnado valora muy positivamente el uso de Kahoot para revisar los temas de 
gramática explicados en clase pues permite revisar lo aprendido de una manera lúdica, 
aplicar la teoría a la práctica de una manera dinámica y revisar los errores de forma 
gamificada. Como conclusión, se ha de señalar que tanto la profesora como el alumnado 
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valora positivamente la experiencia didáctica en la que ha participado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y considera que la gamificación basada en la herramienta Kahoot 
es adecuada para para revisar los temas de gramática explicados en clase, potenciar 
competencias, entre las que destacan la comunicación o el liderazgo, promover la 
participación, reforzar conocimientos y aumentar la motivación. Además, otra conclusión 
del estudio es que Kahoot es una herramienta que contribuye a la motivación del 
alumnado al introducir un componente lúdico en el aula, que en el caso de este estudio 
dota de dinamismo a las clases de gramática inglesa

Palabras clave: gamificación, Kahoot, gramática inglesa, competencias sociales, proceso 
de enseñanza-aprendizaje.
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22. Lean Sushi
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Resumen 

A finales del siglo XIX se asentaron en Japón las bases de un modelo de gestión 
empresarial que hoy conocemos como “Lean Manufactring”. Creciendo en el seno de 
la industria del automóvil se ha expandido hasta alcanzar prácticamente todo el tejido 
empresarial. De ahí la importancia en formar a nuestro alumnado de Ingeniería Química 
en los aspectos básicos. Sin embargo, la dificultad de las metodologías, herramientas 
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y técnicas no reside en complejos fundamentos teóricos y matemáticos, como gran 
parte del resto de asignaturas de la titulación, reside en su implementación y puesta 
en práctica por alumnado con escasa o nula experiencia empresarial. Esto genera 
dificultades en la impartición de estos contenidos y, por este motivo, se ha optado por 
sustituir clases descriptivas por clases activas, siguiendo las recomendaciones de la 
bibliografía (Serrano, 2020). Con la intención de mejorar las capacidades del alumnado, 
se ha optado por ir introduciendo en cada curso actividades que permitieran el desarrollo 
de los contenidos teóricos de forma más aplicada con charlas impartidas por expertos, 
trabajos de aplicación, metodologías activas de aula, clases inversas, etc., pero con 
resultados desiguales en las calificaciones y las valoraciones. El presente trabajo se ha 
desarrollado en la asignatura obligatoria “Gestión Integrada y Seguridad Industrial” del 
Máster de Ingeniería Química durante el curso 2022-23. Se ha diseñado una actividad 
práctica que sirviera como base para aplicar algunos de los conceptos explicados en la 
teoría como la metodología “Lean Manufacturing” y los sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria. Al alumnado se le propuso un reto: cocinar en equipo sushi en forma de 
“roll” y “nigiri”. Se distribuyeron los equipos, los espacios y los materiales pretendiendo 
recrear el ambiente de trabajo real en una industria, donde se trabaja con gente que no se 
conoce y se deben tener las habilidades personales necesarias para poder llevar a cabo 
proyectos en equipo y constituir equipos eficaces de trabajo. Previamente a la realización 
de la actividad, se habían impartido los conceptos teóricos relativos a la metodología que 
se iba a trabajar y las herramientas más usuales. Sin embargo, durante la realización de 
la actividad el alumnado tenía acceso libre a los materiales y a internet.  El taller se realizó 
durante una sesión de dos horas y las formas de trabajo, las dinámicas observadas y las 
técnicas empleadas sirvieron de base para el desarrollo de la asignatura y la aplicación 
de los conceptos expuestos en las clases teóricas. El alumnado durante ese tiempo, 
además de ejecutar el reto propuesto, tuvo que generar una serie de documentación 
complementaria como instrucciones técnicas sobre el proceso o una idea de negocio 
expuesta en formato “elevator pitch”. En las siguientes clases, basándose en la sesión 
práctica, se trabajaron técnicas de comunicación, de gestión de tiempos, de organización, 
de mejora continua y se realizó un APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos). A la finalización de la actividad se les pasó un breve formulario a los estudiantes 
para evaluar la actividad y se compararon las calificaciones obtenidas en los apartados 
trabajados con las de cursos anteriores para evaluar el rendimiento y la satisfacción. La 
conclusión, es que este taller, además de para afianzar y trabajar las materias propias de 
la asignatura, ha servido para que aumente el grado de interacción entre los estudiantes, 
la flexibilidad al enfrentarse a nuevas situaciones y la mejora en resolución de problemas 
y la comunicación oral. 

Palabras clave: lean manufacturing, calidad, creatividad, trabajo en equipo, cocina. 
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23. Propuesta de gamificación 
para parte de la evaluación de la 
asignatura “Fundamentos Químicos 
de la Ingeniería Civil”
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Resumen
En el presente trabajo se muestra el diseño de la metodología de gamificación planteada 
para incluir actividades lúdicas, en forma de juego, en la asignatura “Fundamentos 
Químicos de la Ingeniería Civil” del primer curso del grado de Ingeniería Civil impartido 
en la Universidad de Alicante. El problema al cual nos enfrentamos es que la mayoría del 
alumnado que cursa esta asignatura posee pocos conocimientos previos de química y 
consideran que esta asignatura no es relevante para su futuro como ingeniero civil. De ahí 
que no suelan mostrar mucho interés por el temario y como consecuencia, hay una tasa 
de suspendidos bastante elevada (55,6% curso 2021/2022). 

El objetivo buscado es aumentar la motivación del alumnado y, de esta forma, mejorar la 
asimilación de los contenidos de esta materia por parte de los estudiantes.  
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Desde hace tiempo, la mayor presencia de las herramientas tecnológicas en el ámbito 
educativo es una realidad. El entorno universitario se está adaptando a incluir estas 
nuevas herramientas con el fin de mejorar la enseñanza y maximizar el aprendizaje. 
Diversos estudios (Marín Santiago, I. (2018); Peñalva, S. et al. (2019)) demuestran que 
incluir la metodología de gamificación en las rutinas de aprendizaje ha despertado el 
interés del alumnado, mejorando sus resultados. Esta técnica puede aportar diversos 
beneficios como crear un ambiente distendido y divertido, ofrecer recompensas a corto 
plazo que les estimule y favorecer una competencia saludable. Se plantea incorporar 
en una clase de 80 alumnos de media, la metodología de gamificación. La metodología 
desarrollada se basa en realizar un análisis y una selección de las herramientas de 
ludificación más adecuadas a los contenidos de nuestra asignatura y que puedan 
compaginarse sin problema con las actividades que en ella se desarrollan de forma 
ordinaria. Algunas de las aplicaciones seleccionadas son: Socrative, Kahoot, UA Cloud 
y Ulearn Play. La idea es emplear el final de la clase para realizar un cuestionario donde 
se repasen los contenidos vistos de una manera divertida. En concreto, esta metodología 
implica el desarrollo de doce cuestionarios diferentes que abarquen los principales 
conceptos estudiados en cada una de estas doce sesiones que componen la docencia 
impartida en esta asignatura. Hay que utilizar diferentes técnicas de una sesión a otra con 
el fin de seguir motivando al alumnado y que no se convierta en una actividad rutinaria 
sin interés. Se pretende plantear las preguntas con opciones divertidas que despierten su 
interés. El fin es que todos los alumnos presentes hagan la actividad y no premiar al más 
rápido. Las soluciones al cuestionario se verían al inicio de la próxima clase y así repasar, 
rápidamente, los conceptos vistos en la sesión previa. La media de las puntuaciones 
obtenidas por el alumnado en los doce cuestionarios que se pasarán, supondrá hasta 
un punto adicional que se añadirá a la calificación obtenida en la evaluación ordinaria de 
la asignatura, estipulada en la guía docente. Se espera que la motivación del alumnado 
aumente, lo cual también tendría que llevar aparejado una reducción del absentismo que 
sobre todo se detecta en la segunda mitad del cuatrimestre, cuando las evaluaciones 
intermedias empiezan a ofrecer malos resultados. Esta metodología intentará revertir 
esta situación. La segunda fase de este estudio se llevará a cabo en el curso 2023/2024. 
Las actividades propuestas se llevarán a la práctica al inicio de la asignatura en el curso 
siguiente y se evaluará el impacto del estudio mediante los indicadores de logros del 
alumnado en la evaluación continua. Se espera que las calificaciones obtenidas en la 
evaluación final de la asignatura mejoren respecto a cursos precedentes.

Palabras clave: gamificación; ludificación; motivación.
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Resumen 
Las metodologías docentes pasivas en las que el alumno actúa como simple receptor de 
información siguen estando fuertemente arraigadas en nuestro sistema de enseñanza 
universitario. Este hecho hace que, cuando se implementan en el aula metodologías 
más activas, como el Aprendizaje Cooperativo Basado en Problemas (ABP), el alumnado 
se sienta a menudo desconcertado y el tiempo de inducción para comenzar a trabajar 
y ser resolutivo sea elevado. En los casos en los que los problemas son abiertos esta 
situación se agrava, debido a la dificultad de plantear hipótesis, investigar y poner a 
prueba conocimientos. Esta comunicación recoge los datos obtenidos en el marco de 
la asignatura de Química Física Aplicada de 2º de grado de Ingeniería Química. Se ha 
elegido esta asignatura puesto que en ella las tutorías grupales (TGs) se basan en ABP. 
La asignatura, con un importante contenido termodinámico, es habitualmente considerada 
compleja por el alumnado, aunque este hecho no lleva asociado necesariamente un 
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aumento de la interacción docente-discente, ni tampoco una actitud proactiva durante las 
experiencias de ABP. En cursos anteriores, se han implementado diferentes iniciativas 
por parte del profesorado a propósito del ABP con el fin de aumentar la implicación 
del alumnado. Sin embargo, ninguna estrategia más allá de la simple evaluación y 
contribución a la nota final de la asignatura ha inducido cambios de actitud. Existen 
numerosas concepciones del término gamificación, pero se podría decir que la motivación 
es el denominador común a todas ellas. En general, la gamificación se define como “el 
uso de los elementos de diseño de juego en un contexto no lúdico” (Deterding, 2011). 
La gamificación utiliza las mecánicas, la estética y el pensamiento propio del juego 
para involucrar a las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y resolver 
problemas (Kapp, 2012). La gamificación trata de convertir la educación en una actividad 
inmersiva. Aunque, en general, los hallazgos publicados muestran la consecución de 
niveles altos de motivación, también se indica la necesidad de analizar con cautela los 
resultados obtenidos (Ortiz-Colón, 2018). La gamificación puede ser combinada con las 
Tecnologías de la información y comunicación (TICs) de modo que el alumnado aumente 
sus competencias digitales y logre un aprendizaje para toda la vida (Torres-Toukoumidis, 
2018). En esta comunicación se analiza una experiencia de gamificación en las TGs de la 
asignatura de Química Física Aplicada utilizando medios digitales para compararlas con 
las TGs basadas en ABP. Para la obtención de datos significativos, el mismo grupo de 
alumnos ha realizado TGs basadas en la resolución de problemas de forma cooperativa 
y colaborativa, sin incluir elementos de juego, evaluándose los resultados y el grado de 
motivación e implicación. A este mismo grupo se les explicó el cambio de metodología 
y se evaluaron sus nuevas expectativas, implicación y motivación. Utilizando la 
metodología de la gamificación, las TGs comenzaron con la presentación de un problema 
de termodinámica química al que se le dio un formato de una misión o reto, utilizando 
un medio digital. El reto inicialmente tendría diferentes dificultades o niveles. Una vez 
implementada la metodología se realizó un estudio pormenorizado de los resultados 
obtenidos. Para ello, se han comparado las calificaciones numéricas obtenidas con las 
dos metodologías y se ha recabado información directamente del alumnado. El análisis de 
los resultados obtenidos nos permite obtener conclusiones significativas, puesto que se 
cuenta con la participación de más de 60 alumnos. Se espera que la gamificación, en este 
caso digital, permita al alumnado sentirse más cómodo e involucrado en el proceso de 
aprendizaje, incluso ayude a desarrollar en él un pensamiento más aplicado y creativo. En 
este sentido, cabría esperar también un aumento del rendimiento.

Palabras clave: Gamificación, Tutorías grupales, Docencia universitaria.
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Abstract

La educación superior ha experimentado grandes transformaciones en los últimos veinte 
años; la Declaración de Bolonia (1999), pretende entre otros muchos retos, incrementar 
el grado de empleabilidad de los universitarios y contempla el tránsito del proceso de 
enseñanza al proceso de enseñanza-aprendizaje, conformando el llamado Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Sin embargo, no finalizan aquí los cambios en la 
Universidad española; vendrán otros, algunos previsibles y otros totalmente inesperados 
e inimaginables. Entre los primeros, citamos las competencias digitales a adquirir por el 
profesorado para la formación de los estudiantes, nativos digitales; y, como consecuencia, 
la adquisición de tales competencias por el alumnado. Los cambios imprevisibles los 
ocasiona la nueva realidad derivada de la pandemia por la COVID-19 en el año 2020; 
en ese momento el teletrabajo se inmiscuyó en la comunidad universitaria de manera 
repentina, con todo lo que ello implica. El objetivo de nuestra investigación es analizar 
si la aceptación del teletrabajo por los estudiantes universitarios es mayor en aquellos 
que ya poseen competencias digitales; asi, la pregunta de investigación es:  ¿El grado 
de aceptación del teletrabajo por los estudiantes universitarios es mayor entre los que 
presentan mayores habilidades en competencias digitales? En relación con anteriores 
estudios a este problema, aunque referido al profesorado universitario, podemos citar 
el Informe “Competencias digitales del profesorado universitario en España”, CRUE, 
2022.  Para llevar a cabo la primera parte del análisis, es decir, el grado de aceptación 
del teletrabajo entre los estudiantes de Educación Superior se utiliza la ESCALA TAM 
(Technology Acceptance Model), Modelo de aceptación tecnológica TAM. Este modelo 
es validado en numerosos estudios y el instrumento en Castellano arroja una fiabilidad 
en el Alfa de Cronbach de α= .942 (Fernández, 2017). Los resultados esperados son 
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que la hipótesis se confirme; que el teletrabajo contempla un grado de aceptación mayor 
entre aquellos estudiantes con mayores habilidades en competencias digitales. Teniendo 
en cuenta nuestro objetivo e hipótesis, se ha llevado a cabo un estudio de investigación 
entre noviembre y febrero de 2022 y 2023, de carater cuantitativo y descriptivo.  El 
modelo estadístico se estima con el software PLS. Para poder estimar el modelo teórico 
planteado, se utiliza la regresión por mínimos cuadrados parciales, técnica multivariante 
conocida originalmente como Partial Least Squares o PLS, que se centra en la aplicación 
de métodos estadísticos capaces de simultáneamente analizar múltiples variables (Hair 
et al., 2014). Además, se realiza un cluster que divide a los estudiantes en dos grupos, 
el primero es de estudiantes que muestran unas altas competencias digitales y el otro 
separa a los estudiantes que manifiestan poseer unas menores habilidades para las 
competencias digitales. Para ello se utiliza el software de análisis estadístico Jamovi. 
Al confirmarse que los estudiantes con puntuación más alta en competencias digitales, 
tienen un mayor grado de aceptación hacia el teletrabajo, y que los estudiantes que 
menos competencias digitales han adquirido, están menos dispuestos a teletrabajar; 
proponemos una formación en las competencias digitales que recoge el marco de 
referencia DigCom2.0, basada en los resultado alcanzados por el proyecto financiado por 
la Unión Europea: Telegrow (disponible en https://telegrow.erasmus.site/) .

Palabras clave: Teletrabajo, educación superior, competencias digitales, estudiantes, proyecto 
telegrow. 
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Resumen 

La base conceptual de la investigación, tal y como indica el título, es el movimiento 
literario imagista (Flint 1913, Pound 1913 y Gery 2003). El imagismo centraba su atención 
en el poder y el valor de la imagen para representar emociones o instantes complejos. 
Influida por los nuevos movimientos artísticos, principalmente el cubismo, y obsesionados 
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con revitalizar el lenguaje simbólico, la poesía imagista debía contener y reflejar tres 
premisas fundamentales: claridad lingüística, economía lingüística y musicalidad. Desde 
el punto de vista arquitectónico y dentro de la ciudad moderna de Alicante nos centramos 
en la obra de Enric Miralles quien, junto con su socia Carme Pinós, proyecta un pabellón 
deportivo que se concluye a finales de 1993 (Muro 2016). Para este curso, se han 
elegido fragmentos de poemas y textos narrativos que tienen una relación directa con el 
movimiento imagista. El corpus elegido incluye el poema “Cities”, de H.D., extractos de 
La tierra Baldía, de T.S. Eliot, capítulos del Ulises y el Retrato del Artista Adolescente, de 
James Joyce, el “Canto XVII” de Ezra Pound y varios pasajes de Las Olas, de Virginia 
Woolf. Los textos sirven como catalizador para las propuestas arquitectónicas, pero 
también nos sirven como herramienta para mostrar al alumnado el valor de un texto 
literario o de cualquier expresión artística para dar salida a las preguntas planteadas 
en tiempos de crisis. Son cuatro técnicas que corresponden a cuatro talleres: Taller 1 
“Un lugar de lectura”, donde se realizó una lectura compartida una vez constituidos los 
equipos de trabajo; Taller 2 “El juego (imagista) del lenguaje”, donde se llevó a cabo 
el análisis de términos usados para crear imágenes; Taller 3 “Análisis de discurso”, 
donde se identifican valores del lenguaje como instrumento de comunicación (Alaminos 
1999); Taller 4 “Realidades extendidas”, donde se pusieron en servicio unos modelos 
que observaban la realidad y devolvían descripciones no evidentes de una experiencia 
arquitectónica (Pallasmaa 2000 y Rahm 2022), replicando hipótesis de la etnografia de 
las cosas (Giaccardi 2016). La recogida de datos y evaluación se va a realizar, entre 
marzo y abril, desde dos perspectivas: (a) una cuantitativa a partir de la técnica escala del 
diferencial semántico de Osgood, que usa una columna de pares de adjetivos opuestos 
e interpreta la experiencia de modo subjetivo y afectivo; (b) y otra cualitativa, que usa la 
técnica del grupo de discusión para obtener información sobre grados de informalidad 
en la experiencia, controversias encontradas o posibles mejoras en el proceso general. 
La primera perspectiva permitirá comparar como se percibe la experiencia en función 
de los perfiles de procedencia y del número de talleres en los que han participado; o 
bien identificar cuál de las técnicas usadas produjo mayor sorpresa, especialmente 
cuando se trataba de una técnica ajena a su disciplina. La segunda perspectiva espera 
obtener resultados a partir de una discusión abierta sobre subtemas tanto conceptuales 
(p.e. la relación entre imagen literaria e imagen visual) o procedimentales (p.e. cuál 
es el aprendizaje en procesado, grafiado, escritura, performance, etc. dentro de la 
experiencia). Sobre los resultados, se observan grupos de trabajo donde la gestión de 
técnicas impropias ha sido llevada de manera natural. Por ejemplo, consiguiendo que el 
tránsito entre imágenes literarias detectadas al inicio de las prácticas se ha convertido 
de modo más verosímil en proyectos de arquitectura. Otros equipos, con resultados 
aceptables, han acabado abriendo puertas hacia otros horizontes de diseño, quedando 
las condiciones analizadas durante las primeras semanas como un “recuerdo” de un 
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proceso de aprendizaje superado. Son los resultados de la primera fase de investigación 
en docencia de la red “Viceversos, prácticas docentes compartidas entre Humanidades, 
Ciencias Sociales y Arquitectura” (2022-2023).

Palabras clave: imagistas, Enric Miralles, análisis de discurso, espacio vivido, realidad extendida
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Resumen 

De acuerdo con la Agenda 2030, y en especial con su ODS 4: Educación de calidad, cada 
vez más países toman conciencia de la importancia de una educación que forme a los 
ciudadanos del futuro con las habilidades, tanto técnicas, “hard skills”, interpersonales, 
“soft skills, como digitales, que les permitan acceder con éxito a un mercado laboral 
cada vez más exigente (Andrews & Higson, 2008) y que les den las herramientas para 
una formación a lo largo de la vida. El trabajo en equipo, las habilidades comunicativas 
y la escucha activa son habilidades blandas que se consideran imprescindibles para los 
ciudadanos del futuro (Succi & Canovi, 2020) y por supuesto deben formar parte de la 
formación del futuro maestro/a. Los docentes que imparten la asignatura de “Didáctica 
de la expresión plástica” de cuarto del grado en maestro en Educación Primaria han 
observado carencias en el manejo de “soft skills” entre los futuros docentes, que afloran 
cuando tienen que afrontar trabajos en grupo con un tiempo limitado. Al tratarse de 
una asignatura intensiva con sesiones presenciales diarias durante un mes y medio, la 
entrega de trabajos grupales evaluables suele tener una frecuencia casi semanal que 
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hacen necesario un buen manejo de habilidades interpersonales. Es por esta razón 
que se ha implementado la herramienta TIC Flip para inculcar y avanzar en el trabajo 
en grupo, las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico y la escucha activa. El 
objetivo de este estudio es valorar si una vez realizada la intervención con la herramienta 
TIC Flip se observa una mejora por parte de los estudiantes en el manejo de las “soft 
skills” trabajadas, así como en el dominio de la TIC y en el conocimiento de la materia. 
Siguiendo a Gaona (2019) la adquisición y el avance en “soft skills” se consigue con 
metodologías que permitan llevar los conocimientos teóricos a la práctica activa. Con 
este fin se aplica la herramienta TIC Flip, una plataforma educativa cerrada de Microsoft 
que proporciona una retroalimentación rápida, la interacción docente-discente y discente-
discente (Edwards & Lane, 2021) y técnicas de aprendizaje activo que posiciona al 
estudiante como protagonista del aprendizaje por medio de vídeos (Craig, 2020). La 
intervención se ha llevado a cabo durante el curso académico 2022-23 aplicando un 
método de tipo cualitativo mediante técnica de grupo focal. Los instrumentos utilizados 
para la recopilación de datos han sido, en primer lugar, un Google Forms al inicio de la 
intervención para poder valorar los conocimientos previos de los estudiantes. En segundo 
lugar, una observación diaria en el aula por parte de los docentes y una valoración 
semanal de las aportaciones, comentarios y valoraciones registradas mediante vídeos 
por los estudiantes en la aplicación Flip. Finalmente, la información obtenida mediante la 
técnica de grupo focal. Todas las intervenciones se analizaron por los autores mediante el 
software ATLAS.TI7, de análisis cualitativo. De los resultados obtenidos se desprende que 
el alumnado ha sido receptivo ante el uso de la herramienta TIC Flip en las 4 prácticas 
que conforman la asignatura (95%) con el fin de trabajar las “soft skills” y el contenido de 
la materia. Que valora como positivo el debate, el intercambio de ideas, el pensamiento 
crítico y el trabajo cooperativo que ha generado este método de enseñanza-aprendizaje 
activo con la incorporación de la app Flip (98%) y la importancia, como profesionales de 
la educación, que tiene el dominio de las “soft skills”(98,6%) para inculcarlas a sus futuros 
alumnos.
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Referencias bibliográficas
Andrews, J., & Higson, H. (2008). Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ 
Business Knowledge: A European Study. Higher Education in Europe, 33(4), 411-
422. https://doi.org/10.1080/03797720802522627 

Craig, M. (2020). Engaging Flipgrid: Three Levels of Immersion. In E. Alqurashi 
(Ed.), Handbook of Research on Fostering Student Engagement With 



84

Instructional Technology in Higher Education (pp. 185-210). IGI Global. https://doi.
org/10.4018/978-1-7998-0119-1.ch011 

Edwards, C. R., & Lane, P. N. (2021). Facilitating student interaction: The role of 
Flipgrid in blended language classrooms. Computer Assisted Language Learning 
Electronic Journal, 22(2), 26-39. 

Gaona, C. (2019). Potenciar las competencias soft skills con presentación oral en 
el aula. JIDDO. I Jornada de innovación en docencia universitaria para la dirección 
de organizaciones públicas y privadas, 1-7. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4995/
JIDDO2019 

Succi, C., & Canovi, M. (2020). Soft skills to enhance graduate employability: 
comparing students and employers’ perceptions. Studies in Higher Education, 45(9), 
1834-1847. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1585420

28. Competencia Digital Docente en 
estudiantes del Grado en Maestro/a 
en Educación Primaria: el caso 
de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales (Geografía e Historia)
Álvaro-Francisco Morote Seguido1; Juan Carlos Colomer Rubio2

1alvaro.morote@uv.es
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Universidad de Valencia
2juan.colomer@uv.es
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Universidad de Valencia

Resumen
El actual contexto educativo surgido tras la alerta sanitaria derivada del Covid-19 
presenta nuevos desafíos para la Enseñanza-Aprendizaje (E-A) de las Ciencias Sociales. 
Una de las más relevantes es la formación en Competencia Digital Docente (CDD) 
(Yáñez y Gómez-Trigueros, 2021). El objetivo de este trabajo es presentar parte de los 
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resultados obtenidos del Proyecto Universitario de Innovación Educativa “Tecnología 
Educativa y Didáctica de las Ciencias Sociales: Recursos y Estrategias para la Mejora 
de la Competencia Digital Docente (TECSOCO)” (curso 2022-2023) de la Universitat 
de València (España). Este proyecto busca desarrollar, evaluar y difundir recursos 
tecnológicos y estrategias para mejorar la CDD en materias vinculadas con la Didáctica 
de las Ciencias Sociales en diferentes programas de formación docente en España y en 
el extranjero. Así, se presentarán parte de los resultados obtenidos del objetivo específico 
nº1 (“diseñar salidas de campo geolocalizadas mediante herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de los fines y objetivos del proyecto con las aplicaciones: Wikiloc e 
Historypin”). Respecto a Wikiloc, este recurso se ha utilizado en la asignatura de 4º 
de Grado (“Didáctica de las Ciencias Sociales. Aspectos aplicados”) (45 alumnos/as) 
durante el primer semestre (noviembre de 2022). El alumnado, por grupos de trabajo de 
5 personas debía diseñar una salida de campo geolocalizada mediante esta herramienta, 
integrada en la propuesta de Unidad Didáctica (trabajo final de la asignatura). En relación 
con el segundo recurso, se expondrán las buenas prácticas resultantes de la inserción de 
esta herramienta en la asignatura “Tic como recurso didáctico en Artes y Humanidades” 
de 4º del Grado en Maestro/a de Educación Primaria (Universitat de València) sobre 
una muestra total de 55 estudiantes (octubre de 2022). La actividad consiste en que los/
as estudiantes conozcan  la aplicación Historypin como banco de recursos compartidos 
para la subida de documentos e imágenes en un espacio urbano. Esta aplicación permite 
datar el documento, contextualizarlo y formular preguntas sobre el mismo, así como, 
por medio de una superposición, comparar con los elementos recientes presentes en 
la trama urbana. Respecto a los resultados obtenidos con la implementación de estas 
herramientas, el profesorado en formación ha sabido trabajar diferentes dimensiones de la 
competencia digital que se relacionan con su desarrollo profesional. Así, para el caso de 
Wikiloc, los estudiantes han diseñado salidas de campo que, requiere previamente de una 
preparación de la información para conocer el territorio, saber qué paradas y puntos tratar 
y, finalmente, qué contenidos referenciar. Para el caso de Historypin, el profesorado en 
formación ha sido capaz de analizar, describir y evaluar una fuente fotográfica situándose 
en el contexto de producción de ese mismo recurso y crear un relato sobre las diferencias 
y similitudes del pasado histórico con el espacio geográfico presente en el mapa en 
cuestión. Las buenas prácticas planteadas han supuesto el desarrollo de competencias 
digitales que van más allá de la subida de imágenes, puesto que también han contribuido 
al desarrollo de competencias específicas digitales como el tratamiento de la información, 
la selección de recursos y su difusión en nuevos formatos y soportes (Domínguez y 
Gómez-Trigueros, 2021; Wineburg et al., 2016). Como conclusión, la CDD es un aspecto 
crítico para el éxito de la enseñanza de las Ciencias Sociales, específicamente la 
Geografía e Historia. La creación de nuevos recursos y prácticas de E-A encaminadas a 
la construcción de esta competencia permite desarrollar habilidades y destrezas digitales 
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que son esenciales en los contextos educativos actuales (Björk et al., 2020; Redecker, 
2020). La presentación de resultados de proyectos de innovación docente como el aquí 
presentado (TECSOCO) demuestra la importancia y efectividad de estas nuevas prácticas 
con aplicativos concretos en la formación de docentes en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 

Palabras clave: Competencia Digital Docente, TIC, enseñanza, Ciencias Sociales.
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Resumen

El diseño y la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior tenía, entre otros 
objetivos, el cambio del paradigma tradicional de aprendizaje-enseñanza, más centrado 
en la persona docente y en los contenidos impartidos, hacia otro más innovador centrado 
en el alumnado y sus competencias adquiridas (de Juanas Oliva & Lozano, 2008; Esteve 
Mon & Gisbert Cervera, 2011). Este importante cambio de visión ha supuesto modificar 
la forma de impartición de los contenidos, las actividades desarrolladas por el alumnado 
y la forma tradicional en que el alumnado era evaluado. Una de las herramientas más 
utilizadas para alcanzar los objetivos propuestos, en diferentes asignaturas, ha sido 
el trabajo de investigación por parte del alumnado, y más concretamente el trabajo 
colaborativo grupal (Fortea Bagán, 2019). En este contexto, el alumnado toma un papel 
más activo en el proceso de aprendizaje-enseñanza, se siente más motivado, interesado, 
autónomo y responsable. Muchos estudios previos han analizado la aceptación por parte 
del alumnado a utilizar programas informáticos de apoyo a la investigación, tanto a nivel 
cuantitativo (p. ej. Habes et al., 2021; Hsu et al., 2009; Masood & Lodhi, 2016) como a 
nivel cualitativo (p. ej. Michalovich, 2022; Neville & Fitzgerald, 2002). Sin embargo, no 
existen estudios que comparen la aceptación del alumnado hacia el uso de programas de 
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análisis cualitativo y cuantitativo de forma conjunta. Este trabajo compara la aceptación 
dos programas de análisis de datos de diferente naturaleza para identificar diferencias 
en la percepción del alumnado. En concreto, analiza conjuntamente al alumnado 
matriculado en las asignaturas “Investigación de Mercados 1 – cualitativa-“(3er curso) 
e “Investigación de Mercados 2 – cuantitativa-“ (4º curso) del grado en Marketing de la 
Universidad de Alicante. Para ello se recogió información de dos promociones estudiantes 
que cursaron ambas asignaturas entre los cursos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. 
Los programas comparados son: Atlas.ti (cualitativo) y JASP Statistics (cuantitativo). La 
recogida de información de llevó a cabo al finalizar el cuatrimestre mediante el software 
Qualtrics (cuestionario autoadministrado), después de haber recibido docencia y haber 
desarrollado una investigación grupal aplicando los conocimientos adquiridos. La muestra 
aproximada (a falta de incluir los datos del curso 2022-2023) es de 122 casos, para Atlas.
ti, y de 93 casos para JASP. Las variables incluidas en el análisis son las tradicionales 
del modelo TAM (p. ej. utilidad percibida, facilidad percibida de uso, habilidad relativa al 
programa, actitud hacia los ordenadores, ansiedad derivada del programa e intención de 
uso, entre otras). Las escalas empleadas provienen de la revisión de la literatura y han 
sido adaptadas para nuestro estudio. El análisis de la información se ha llevado a cabo 
mediante el software libre JASP Statistics. Se han llevado a cabo contrastes de hipótesis 
tanto paramétricos como no paramétricos sobre las variables medidas para estudiar las 
diferencias entre ambos grupos.  A nivel global, y a falta de incorporar los datos relativos 
al 2 cuatrimestre del curso 2022-2023, se observan interesantes diferencias en las 
respuestas del alumnado respecto a las principales variables analizadas. Se observa que 
el alumnado percibe una mayor utilidad y facilidad de uso respecto al software cuantitativo 
(JASP) en comparación con el cualitativo (Atlas.ti), así como una menor ansiedad relativa 
al uso del software cuantitativo. También destaca una mayor predisposición al uso futuro, 
por ejemplo, en su futuros TFGs del software cuantitativo sobre el cualitativo. 

Palabras clave: Aceptación tecnologías, investigación de mercados, marketing, cualitativa, 
cuantitativa
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Resumen
En 4º de Ingeniería Multimedia se utiliza la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) en la cual el alumnado desarrolla un proyecto software multimedia de 
calado comercial. Esta metodología implica a las 12 asignatura de 4º y organiza a las/los 
estudiantes en grupos de trabajo de 4 a 6 componentes para realizar actividades tanto 
dentro como fuera del aula, en un plan de trabajo continuo diario y transversal a todas 
las asignaturas, con tareas tales como: reuniones de coordinación y planificación entre el 
alumnado del grupo, desarrollo de código, despliegue, pruebas y validación, estudios de 
mercado, entrevistas con empresa, exposiciones públicas y participación en eventos. Para 
lograr una evaluación individual de cada estudiante y conocer el reparto de trabajo real, 
en el curso 2021-22 fue implantada una metodología de coevaluación intra grupal, basada 
en soft-skills. (Berná-Martínez et al., 2022) La implementación de la coevaluación se 
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realizó mediante hojas de cálculo que el profesorado debía procesar manualmente. Tras 
la evaluación de la metodología se concluyó que los objetivos eran deseables pero que 
la implementación requería de demasiado esfuerzo por parte del profesorado, generaba 
desajustes temporales y podía comprometer la validez del método. El propósito de este 
trabajo es el análisis y rediseño de los procesos de coevaluación junto con el diseño de 
las herramientas TIC que permitan su implementación de forma ágil y posteriormente 
automática. El objetivo es que la metodología pueda ser utilizada en cualquier contexto, 
ya sea una asignatura única o un conjunto de asignaturas, durante una actividad corta 
o bien todo un año académico. Aunque la metodología ABP ya incorpora herramientas 
para la evaluación, discutidas en los trabajos anteriores de los mismos autores, estos 
mecanismos realizan una evaluación con perspectiva grupal (Berná-Martínez et al., 2018). 
A través de la coevaluación implantada en el curso 21/22 fue posible conocer tanto la 
evolución de los individuos dentro del grupo, cómo poder realizar evaluaciones tempranas 
de situaciones y anomalías no deseadas. La coevaluación demostró aportar una 
capacidad adelantada de detección de problemas junto con un reparto más justo. Pero al 
mismo tiempo introdujo una nueva carga de trabajo añadida al profesorado que dificulta 
su implementación a tiempo. En este nuevo trabajo se pretende alcanzar una mayor 
eficiencia en la gestión de la coevaluación mediante el uso de herramientas TIC para: 
facilitar la creación de rubricas accesibles, flexibles y dinámicas; automatizando el proceso 
de recopilación de valoraciones; procesando los datos recopilados y asentándolos 
en las tablas de valoraciones; generando interpretaciones visuales entendibles por el 
profesorado y alumnado; facilitando la detección de casos extremos a través de gráficas y 
algoritmos. Tanto los nuevos procesos de coevaluación como las herramientas utilizadas 
han sido sometidas a evaluación por el profesorado y alumnado de este curso, y se 
compararán los resultados con los obtenidos en el curso anterior. Para ello se utiliza 
la encuesta anónima de ambos grupos de individuos. Como resultado esperamos a 
través de esta nueva propuesta lograr la mejora en eficiencia de los procesos y por 
tanto la viabilidad de la metodología para el profesorado, al mismo tiempo que se 
mantiene o mejora la percepción de utilidad de la coevaluación para el alumnado. Como 
conclusión extraemos que a través de esta propuesta se logra tanto una metodología 
de coevaluación como una serie de herramientas que pueden ser utilizadas en grupos 
de alumnos de cualquier tamaño, incluso grupos grandes, puede ser compartida entre 
asignaturas que trabajen de forma colaborativa, incluso por largos periodos de tiempo.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, coevaluación, herramientas TIC, 
eficiencia
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Resumen (Abstract)
La educación superior debe dar respuesta a las demandas sociales, contribuyendo de 
esta manera a la formación de una ciudadanía crítica, comprometida e igualitaria. En 
consecuencia, en la enseñanza universitaria del inglés se ha de potenciar la adquisición 
de distintos tipos de competencias, entre las que destaca la competencia intercultural. Los 
principales objetivos de esta investigación son los siguientes: (1) Potenciar la adquisición 
de la competencia intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de una 
serie de actividades enmarcadas en la utilización de cómics manga; (2) Enseñar a los/
as estudiantes a leer dichos materiales multimodales desde una perspectiva intercultural 
utilizando los principios de la gramática visual; y (3) Conocer la opinión del alumnado 
acerca de la experiencia de innovación planteada. La pregunta de investigación que se 
responderá es la siguiente: ¿Son los cómics manga un texto multimodal adecuado para 
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potenciar la competencia intercultural en la educación superior? Emplear materiales 
multimodales contribuye a acercar al alumnado a diferentes realidades sociales y 
culturales, hecho que contribuye a potenciar la competencia intercultural (Cuartas 
Álvarez, 2020; Martínez Lirola, 2022). En consecuencia, la utilización de textos manga, 
cuya naturaleza visual los convierte en un medio atractivo para disfrutar tanto de su 
propia lectura como de su interés crítico, es de especial utilidad a la hora de trabajar 
la competencia intercultural en las clases de inglés como segunda lengua o lengua 
extranjera en la enseñanza universitaria. En este sentido, la aplicación de los principios 
de la gramática visual de Kress y van Leeuwen (2021) servirá para que el alumnado 
profundice en el modo en que los distintos modos de comunicación se combinan para 
expresar significados con el fin de profundizar en aspectos culturales y la competencia 
intercultural. Se ha empleado una metodología mixta: por un lado, es cualitativa-
descriptiva, basada en las observaciones de la profesora en clase. Por otro lado, se 
ofrecen algunos datos cuantitativos mediante el análisis de una rúbrica y un cuestionario 
fundamentado en aspectos relacionados con la multimodalidad y la adquisición de la 
competencia intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto el cuestionario 
como la rúbrica se diseñaron como instrumentos de investigación teniendo en cuenta 
las anotaciones que la profesora había tomado durante las clases de la asignatura 
Gramática Inglesa LE/L2, la cual se imparte en el Máster en Español e Inglés como 
Segundas Lenguas/Lenguas Extranjeras en la Universidad de Alicante. Los resultados 
muestran que mediante la utilización de cómics manga es posible enseñar diversos 
aspectos gramaticales, así como profundizar en la competencia intercultural al ahondar 
en diferentes aspectos tales como las diferencias culturales, los posibles prejuicios hacia 
otras culturas y su consecuente superación de los estereotipos, la rotura de los roles de 
género, la representación LGBT+ en diferentes culturas, entre otros aspectos igual de 
relevantes para la formación integral del alumnado. El análisis de datos del cuestionario 
confirma que los cómics manga seleccionados han servido para que el estudiantado sea 
capaz de profundizar cuestiones culturales en el aula de inglés como lengua extranjera 
o segunda lengua, además de profundizar en la composición de los textos multimodales. 
Los hallazgos muestran que el alumnado valora positivamente haber trabajado con 
mangas y los considera textos adecuados para trabajar la competencia intercultural, 
hecho que contribuye a su formación como ciudadanía global. Como conclusión, es 
necesario señalar que los textos multimodales manga con gran componente intercultural 
son herramientas eficaces para desarrollar el pensamiento crítico y las competencias 
sociales, así como para profundizar en la interculturalidad.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo la evaluación de la intención y competencia 
emprendedora del alumnado de las asignaturas de Proyectos impartidas en diferentes 
Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Desde diferentes 
instituciones internas y externas a la Universidad se apuesta por el emprendimiento 
universitario como una vía de mejora de la empleabilidad. De todos modos, el 
emprendimiento científico (asociado a titulaciones de Ciencias) no ha sido suficientemente 
analizado hasta el momento. Normalmente se han abordado estudios sobre la intención 
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emprendedora de un modo genérico y estático. La experiencia del profesorado 
-autores de esta comunicación e integrados en la Red “5697- Intención y competencia 
emprendedora en el alumnado de las asignaturas de Proyectos”- en estas asignaturas 
durante más de cinco cursos nos ha permitido evidenciar el potencial emprendedor 
del alumnado (en base a los Proyectos que realizan como elemento fundamental 
de evaluación docente) junto a la baja intención y competencia emprendedora, y el 
escaso conocimiento de los programas de apoyo al emprendimiento universitario 
desarrollados en nuestra Universidad. Por ello, se considera relevante medir la intención 
y competencia emprendedora desde un enfoque innovador: mediante una encuesta on-
line al inicio y al final de las asignaturas. De este modo, en el marco de un esquema de 
diagnóstico-acción-reacción se puede identificar el impacto que ha tenido el desarrollo 
de la docencia (transmisión de conocimientos y experiencias, acciones de fomento 
del espíritu emprendedor) en la mejora de la intención y competencia emprendedora. 
Para conseguir los objetivos de la investigación se parte de una revisión bibliográfica, 
buscando antecedentes investigadores sobre el tema analizado. Partiendo del diseño 
de una encuesta validada en base a la literatura existente, ésta será implementada 
a una muestra del alumnado, partiendo del universo poblacional constituido por el 
alumnado matriculado en las asignaturas de Proyectos en el curso 2022-2023: Proyectos 
de Ciencias del Mar, Proyectos en Biología, Proyectos de Química. El cuestionario 
se implementará de manera online y autoaplicada en dos momentos temporales: al 
inicio y al final de las asignaturas. A partir de esta información se realizará un análisis 
descriptivo-estadístico buscando identificar la existencia de diferencias significativas de la 
intención y competencias emprendedoras del alumnado según características personales 
y familiares del alumnado y de su entorno, titulación, aproximación a experiencias 
emprendedoras, conocimiento de acciones de apoyo al emprendimiento. A partir de este 
análisis descriptivo-estadístico se elaborará un modelo multivariante explicativo de la 
intención y competencia emprendedora. Junto a ello, el análisis tiene una segunda parte 
en la que se cuantifica el impacto del desarrollo de la docencia y de acciones de apoyo 
al espíritu-conciencia emprendedora en la intención y competencia emprendedora del 
alumnado de las asignaturas de Proyectos de Ciencias, esperando un resultado positivo 
en términos de mejora de la intención y competencia emprendedora, aspecto contrastado 
estadísticamente con técnicas experimentales de control. En este marco, se elaborará 
un segundo modelo multivariante (logit-probit) explicativo de las características del 
alumnado con una mejora más relevante en su intención y competencia emprendedora. 
Los resultados nos pueden ayudar a la elaboración de acciones y materiales adecuados 
para el estímulo del espíritu-conciencia emprendedora en el alumnado y sugerir posibles 
acciones a los agentes del ecosistema emprendedor de la Universidad.
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Resumen 
Los avances tecnológicos producidos desde los años setenta del siglo pasado han dado 
lugar a una auténtica revolución digital. Las tecnologías han traído consigo un entorno 
en el que es posible acceder, compartir y elaborar un gran volumen de información 
a escala mundial y en un tiempo impensable hace unos años. Este nuevo entorno, 
conocido como Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), está introduciendo 
cambios en todos los ámbitos de la vida. Tales transformaciones, producidas por el uso 
generalizado de las tecnologías, hacen imprescindible asegurar que toda la ciudadanía 
asuma una formación en este campo. Esto implica, de manera especial, cambios en los 
sistemas educativos, en lo que se refiere a metodologías de enseñanza y de aprendizaje 
y a la formación del profesorado.  Aunque sí que se está trabajando concienzudamente 
en este tema, la mayoría de propuestas no incorporan la perspectiva de género. Por 
eso, es importante destacar que entre los grandes retos para la construcción social del 
siglo XXI la igual de género es uno de ellos. El sistema educativo, indudablemente, debe 
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atender a estos aspectos, para alcanzar no sólo la enseñanza de calidad (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible-4), sino la enseñanza en igualdad de género (Objetivo de 
Desarrollo Sostenible-5). Ante tales requerimientos, el objetivo de esta investigación se 
centra en:1. Analizar las metodologías didácticas y modelos de enseñanza y aprendizaje 
propuestos en los currículos de Grado y Postgrado en la formación del profesorado 
en relación a la capacitación en TIC. 2. Valorar si se lleva a cabo un acceso igualitario 
de las mujeres y los hombres a las tecnologías en la capacitación digital docente. 
3. Promover una educación tecnológica adecuada, no sexista, que capacite para la 
manipulación y el uso didáctico de las herramientas digitales docentes de la ciudadanía. 
La metodología de esta investigación es de enfoque descriptivo, cuantitativa (Sánchez-
Gómez et al., 2018). Se ha utilizado un diseño de investigación de tipo exploratorio, 
basado en el uso del cuestionario, escala Likert, como instrumento de recogida de 
información (Gómez-Trigueros et al., 2021). El instrumento ha sido validado por el comité 
de ética de la Universidad de Alicante y por un grupo de expertas y expertos siguiendo le 
método de Panel de Expertos. Con el fin de verificar la fiabilidad del cuestionario, se ha 
calculado el coeficiente Alpha de Cronbach (α = .931) constatando una alta y adecuada 
consistencia interna de la herramienta para el estudio propuesto. También, se hallado 
el índice Chi-Cuadrado de Pearson con resultados de p-valor<1= Sig. 0.001, indicativo 
de la alta correlación de las preguntas planteadas. Tras recopilar los resultados, se ha 
realizado el análisis de los datos cuantitativos mediante el paquete estadístico SPSS 
v.25; se obtuvieron los principales estadísticos descriptivos del conjunto de respuestas 
cuantitativas (media y desviación típica). Posteriormente, se aplicaron diferentes 
estadísticos (t de Student y ANOVA de un factor), con la intención de comprobar, con 
detalle, la existencia de diferencias significativas por sexos.  Los primeros resultados 
alertan sobre la necesidad actuar en la formación del profesorado en competencias 
digitales docentes. Se constata una percepción más negativa hacia una autocapacitación 
tecnológica docente de las participantes mujeres frente a los hombres. Se confirma que 
los estudiantes hombres muestran una mayor proactividad en relación a las competencias 
manipulativas, y las competencias más técnicas, en relación a la apropiación y uso de las 
tecnologías. También, se detecta que los participantes hombres tienen una percepción 
muy positiva en relación a su actualización en cuanto a recursos digitales para su 
propia formación y uso cotidiano, así como para su utilización didáctica. Las mujeres se 
autoperciben desactualizadas en cuanto a tales recursos tecnológicos.

Palabras clave: Ciencias Sociales; brecha digital de género; TPACK; TAC; Formación del 
Profesorado
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Resumen 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior requieren el uso de 
herramientas que favorezcan el aprendizaje por competencias donde los universitarios 
apliquen los conocimientos en su área disciplinar. Sin embargo, los modelos educativos 
en los diversos países se orientan a valorar los conocimientos en el aula con la 
medición de sus competencias genéricas, dificultando la aplicación de conocimientos 
y el desempeño de los profesionales en su área disciplinar (Barbosa et al., 2022). Esto 
implica que el desarrollo de sus competencias específicas o disciplinares se limita a la 
valoración numérica de los resultados, donde solo se evidencia la evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el uso de simuladores utiliza estrategias 
orientadas al desarrollo de competencias porque induce al individuo a asumir roles en 
la toma de decisiones en ambientes simulados y resolver problemáticas de su ámbito 
disciplinar (Guzmán & Del Moral, 2018). Tras lo anterior surge la pregunta ¿Cómo 
pueden los universitarios desarrollar competencias gerenciales o disciplinares que 
les favorezca su inserción en el ámbito laboral?. Precisamente, las Instituciones de 
Educación Superior establecen estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
para que los estudiantes desarrollen sus competencias y facilitarles la empleabilidad 
según las necesidades de la industria (Borah et al., 2021). Los simuladores son sistemas 
de información que permiten el desarrollo de competencias en diferentes áreas del 
conocimiento, sin afectar el funcionamiento real de una empresa (Guzmán & Del Moral, 
2018). El uso de simuladores gerenciales permite a los universitarios desempeñarse en 
cargos administrativos para validar sus competencias a partir de la toma de decisiones 
en una organización simulada, asumiendo el rol de gerentes y participando de manera 
activa en una estrategia de gamificación en el aula (Grijalvo et al., 2022). La investigación 
es cuantitativa y correlacional y presenta la percepción de universitarios del área de 
Administración de Empresas sobre el desarrollo de sus competencias gerenciales a través 
del uso de simuladores, quienes respondieron un cuestionario online a través de sus 
correos institucionales. La muestra está compuesta por 290 sujetos quienes participan 
en dos niveles educativos -tecnología y universitario- y utilizan simuladores virtuales para 
validar sus conocimientos disciplinares en áreas administrativas. Las técnicas estadísticas 
utilizadas fueron el ANOVA para establecer diferencias según el género y el nivel 
educativo, y el análisis de correspondencias múltiples para determinar el escenario en que 
se desempeñan considerando las competencias gerenciales, las competencias genéricas 
y el nivel educativo. Los resultados evidencian que en el nivel tecnológico los hombres 
se orientan a la participación en los procesos de toma de decisiones consensuadas con 
el equipo de trabajo (p < .000), y las mujeres apoyan a los miembros del equipo a través 
del análisis de los diferentes escenarios administrativos (p < .000); mientras en el nivel 
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universitario las mujeres crean relaciones personales con los miembros de sus equipos 
para tomar decisiones consensuadas para alcanzar un objetivo (p < .000), y los hombres 
tienden a crear equipos competitivos que trabajen por resultados dejando de lado las 
relaciones personales (p < .000). Además, al considerar el nivel educativo, el análisis de 
correspondencias múltiples evidenció que las mujeres muestran un mayor desarrollo de 
competencias gerenciales al pasar del nivel tecnológico al universitario, y los hombres 
evidencian un mayor desarrollo de sus competencias genéricas, si bien estos últimos 
desarrollan sus competencias específicas en el proceso, destacan más ellas en la toma 
de decisiones gerenciales. Estos resultados son una evidencia de la importancia del uso 
de simuladores en el aula para el desarrollo de competencias específicas y la necesidad 
para el planteamiento de estrategias desde las Instituciones de Educación Superior 
del ámbito universitario para el mejoramiento de las competencias disciplinares en su 
comunidad educativa.

Palabras clave: Simuladores, competencias gerenciales, competencias genéricas, universitarios, 
Instituciones de Educación Superior.
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Resumen (Abstract) 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están teniendo un impacto 
sin precedentes en todos los ámbitos, incluido el académico (Mañas Pérez & Roig-Vila, 
2019). Para los estudiantes, deben servir al desarrollo y optimización de su proceso de 
aprendizaje, sin embargo, se observa una serie de efectos no deseados, entre los cabe 
destacar un incremento del plagio académico (Martínez-Sala et al., 2019). Un problema 
que va a agravarse con la irrupción de la inteligencia artificial. Sea cual sea el contexto 
tecnológico, la cuestión radica en la adaptación, para lo que se hace necesario conocer 
en profundidad el grado de alfabetización digital (AD) de los estudiantes. Con este fin, 
al tiempo que se profundiza en la potencial incidencia de la brecha digital en la AD, se 
plantea este estudio comparativo entre estudiantes universitarios. De manera específica, 
se centra en el plagio por la incidencia de las TIC en su incremento (Torres-Diaz et al., 
2018). El objetivo principal consiste, por lo tanto, en un análisis del grado de AD de 
los estudiantes universitarios de diferentes países al respecto del plagio y en función 
de su perfil tecnológico. La información resultante contribuye al estudio de la posible 
incidencia de este en la AD. La metodología utilizada consiste en un estudio descriptivo 
mixto implementado mediante una encuesta online voluntaria. La muestra la conforman 
estudiantes del área de Comunicación de la Universidad de Alicante (n1=146) y de la 
Universidad de Costa Rica (n2=110). 
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Los resultados revelan una situación dispar en los distintos ámbitos de análisis. Respecto 
del perfil tecnológico (O.1), los estudiantes de la Universidad de Alicante (ES) muestran 
resultados superiores a los de la Universidad de Costa Rica (CR) en lo concerniente al 
número de dispositivos que poseen, no así en lo concerniente a su uso. Con relación al 
uso de Internet con fines académicos (O.2), los porcentajes son alentadores ya que en 
los dos casos son cercanos al 100%. Respecto del plagio (O.3), todos los estudiantes, 
con leves variaciones entre CR y ES, lo identifican y reconocen.  En cuanto a las 
herramientas para prevenirlo, se observan escasas diferencias entre los que afirman 
saber de su existencia  y los que no,  así como entre los grupos. Para finalizar, se analiza 
el comportamiento de los estudiantes respecto del plagio (O.4). Aquellos que afirman 
identificar la autoría de los trabajos no superan el 50%. Los estudiantes de CR superan en 
este ámbito a los de ES. Como conclusión, no se puede confirmar que haya una brecha 
digital territorial, pero sí una posible incidencia del perfil tecnológico en el grado de AD. 
Así mismo cabe concluir que todavía hay un gran número de estudiantes que requieren 
de formación respecto del plagio. Esto implica, por un lado, aceptar que los estudiantes 
universitarios, pese a pertenecer a la generación Z, no son todos tan digitales como se les 
presupone. Por otra parte, refuerza la necesidad de no generalizar y de investigar para 
adaptar las metodologías de adquisición de competencias digitales a las características 
de cada grupo de estudiantes, así como dentro de cada grupo. 

Palabras clave: AD, competencias digitales, generación Z, plagio, TIC.
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Resumen 

Dentro de las dinámicas que amplían el modelo de evaluación tradicional, la coevaluación 
nos permite conocer la valoración de las distintas actividades de otros compañeros 
y compañeras, así como fomentar el interés y la participación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje (Palacios Picos & López Pastor, 2013). Para el desarrollo de 
la competencia profesional, la coevaluación nos permite desde las primeras etapas 
fomentar la mirada docente (Ivars et al., 2016) del alumnado de la Facultad de 
Educación, futuras y futuros docentes de las distintas etapas educativas. Junto con la 
codocencia y la observación docente, la coevaluación son propuestas de innovación 
educativa que mejoran la formación del profesorado, con gran repercusión en el 
desarrollo de la competencia comunicativa y la educación literaria (Rovira et al., 2022). 
Durante dos cursos, la red de investigación en docencia universitaria Herramientas 
para la coevaluación educativa en la enseñanza superior (5877) propondrá distintas 
estrategias para fomentar esta práctica en el alumnado de la Universidad de Alicante 
y otras universidades españolas. La explosión de metodologías activas mediadas por 
la tecnología después de la crisis del Covid-19 (Hernández-Ortega & Álvarez-Herrero, 
2021) nos permite además centrarnos en distintas herramientas digitales que favorecen la 
coevaluación. En esta investigación se presentan tres escenarios de aprendizaje durante 
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el curso 2022-2023: Grado de Maestro en Educación Infantil y Máster de Profesorado de 
la Universidad de Alicante y Grado de Educación Social de la Universidad Complutense, 
centrados en la coevaluación, donde se han utilizado distintas dinámicas (narrativas, 
rúbricas…) y herramientas digitales (Socrative y CoRubrics) para practicar este tipo de 
evaluación entre el alumnado universitario. Han participado más de 100 estudiantes de 
los distintos grados y se ha hecho un análisis comparativo de los resultados académicos 
al usar estas dinámicas y herramientas de coevaluación. Los resultados demuestran que 
la coevaluación no tiene por qué ser necesariamente más beneficiosa para el alumnado 
y que aumenta la reflexión metacognitiva del alumnado respecto al aprendizaje evaluado. 
La coevaluación es una dinámica que debe aplicarse en otros grados universitarios más 
allá de los centrados en la formación docente (Gessa Perera, 2011). 

Palabras clave: Evaluación, Formación Docente, Coevaluación, Tecnología Educativa
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Resumen

La imagen fotográfica, dada su naturaleza hibrida, propone interesantes espacios para 
el debate y la reflexión que se vincularían con aquellos estudios que intentan analizar 
el poder rizomático del fenómeno de la visualidad (Kossoy, 2014). En ese sentido, la 
didáctica de la historia ha incorporado la fotografía como un elemento que es posible 
investigar, desde una perspectiva interdisciplinar, para analizar metodologías de 
enseñanza que se centran en la imagen como fuente histórica y, al mismo tiempo, 
como recurso educativo que posibilita la adquisición de un conjunto de competencias 
fundamentales que ayuden a consolidar el pensamiento histórico (Devoto, 2013). 
Por ello, con esta comunicación, que es fruto de una experiencia innovadora en el 
aula, hemos planteado la compresión de la fotografía, no solo desde planteamientos 
netamente estéticos o visuales, sin duda, cruciales para el tipo de sociedad que estamos 
construyendo, sino que nos hemos interesado en analizar cómo el estudiantado trabaja 
y analiza un «texto visual» a través de acciones concretas como son la indagación, 
interpretación y narración en un contexto de enseñanza donde la reflexión final debería 
animar a la incorporación de la imagen fotográfica como un elemento más para una 
pedagogía crítica y empática de la historia (Pecks y Seixas, 2008). A este respecto, 
nuestra práctica ha situado en el centro de la reflexión y el aprendizaje a un conjunto de 
imágenes, vinculadas a un hecho histórico concreto, para valorar cómo los discentes 
entienden un conjunto de imágenes que, una vez entran en contacto, proponen diversos 
retos interpretativos y didácticos. Así, la investigación que presentamos se circunscribe 
al campo de la formación docente, y se ha realizado en la asignatura Didáctica de 
las Ciencias Sociales: Historia, del Grado en Maestro en Educación Primaria de la 
Universidad de Alicante, durante el curso 2021-2022, con dos hipótesis bien definidas, 
por un lado, conocer la motivación del alumnado cuando trabaja la imagen en un 
contexto de enseñanza histórica, y por otro lado, analizar la utilidad de la práctica en 
tanto en cuanto estamos formando a los futuros maestros y maestras, y una de nuestras 
responsabilidades es dotarles, no solo de metodologías efectivas, sino de reflexiones 
que les ayuden a construir una didáctica crítica y adecuada para con nuestro modelo 
educativo presente. Para obtener los resultados, que todavía estamos procesando, si 
bien podemos adelantar algunos de ellos, se diseñó un cuestionario en escala Likert 
que respondieron de manera voluntaria, una vez realizada dicha innovación docente, así 
como una serie de preguntas abiertas que favorecerían la recopilación de información 
desde un punto de vista cualitativo. Asimismo, los datos registrados han sido tratados 
con el programa SPSS 25. A partir de este análisis preliminar, hemos hallado, en primer 
lugar, que la fotografía ha sido considerada mayoritariamente como un recurso motivador 
para la enseñanza histórica dada la familiaridad que nuestros discentes poseen con el 
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lenguaje visual, aunque esta afirmación debería ser matizada con mayor prudencia. Por 
otro lado, se han señalado como positivas las diversas vías didácticas que abre toda 
imagen fotográfica al despertar el interés y la curiosidad de un observador formado y 
atento. En consecuencia, si el mundo visual parece ser uno de los rasgos distintivos de 
nuestra sociedad, donde cada vez es más complejo hallar certezas y conocer lo que las 
imágenes intentan transmitir (Ponsoda y Blanes, 2020), el aprendizaje histórico, a través 
de la imagen fotográfica, posibilita la adquisición de unas competencias que, desde luego, 
son fundamentales para los alumnos del presente y los docentes del mañana. 
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Resumen (Abstract)

Los docentes intentan curso tras curso emplear distintas estrategias y metodologías para 
mejorar el rendimiento de sus estudiantes y aumentar su motivación (Compañ-Rosique 
et al., 2019). La creación de materiales docentes es una tarea costosa que requiere una 
gran cantidad de esfuerzo y creatividad. El enorme desarrollo, especialmente a lo largo 
del 2022, de herramientas basadas en el uso de Inteligencia Artificial, ha proporcionado 
una nueva visión social de muchos procesos creativos, a la vez que ha abierto un debate 
muy interesante sobre sus consecuencias económicas, éticas y de desarrollo. El objetivo 
de esta investigación es determinar la utilidad de emplear asistentes de Inteligencia 
Artificial para la elaboración de materiales docentes en asignaturas de programación de 
ordenadores. Inicialmente el grupo de estudio está formado por estudiantes de primero 
de Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia. A pesar de que estas herramientas 
son muy recientes, ya hay autores que están explorando su uso en la docencia de esta 
disciplina: (Sarsa et al., 2022), (Avila-Chauvet et al., 2023), (Jalil et al., 2023), entre 
otros. La metodología seguida para realizar esta investigación ha comenzado por hacer 
un estudio inicial de las distintas herramientas disponibles de generación automática 
de código para determinar la más adecuada a nuestros propósitos. Dado el intenso 
debate que se está generando acerca de estas herramientas, también interesa conocer 
la percepción del colectivo de estudiantes acerca de las mismas. Seguidamente se 
ha comenzado con la elaboración de distintos ejercicios empleando la herramienta 
elegida. Una vez esté completado el banco de ejercicios, se pondrá a disposición de los 
estudiantes para determinar si les ha ayudado en su proceso de aprendizaje. En la fase 
en la que nos encontramos actualmente, ya se ha realizado el estudio de herramientas y 
la encuesta inicial a los estudiantes y se han recogido algunas evidencias. La herramienta 
que se va a emplear es ChatGPT (https://openai.com/blog/chatgpt). Con respecto a 
la encuesta, en primer lugar, el profesorado esperaba que estas herramientas fueran 
conocidas por la gran mayoría de los estudiantes, pero no ha sido así. Los resultados de 
la encuesta muestran que un 47% (Informática) y un 26% (Multimedia) de los estudiantes 
las conocen. Otra cuestión que se les ha preguntado es si las han utilizado para hacer 
sus prácticas en alguna asignatura. Este es un tema que causa gran preocupación entre 
el profesorado dadas las implicaciones que puede tener en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. En ambas titulaciones, el porcentaje de estudiantes que admite haberlas 
utilizado con ese fin es bajo: 14% (Informática) y 11% (Multimedia). Estos resultados 
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pueden no ser totalmente fiables dado el posible temor de los estudiantes a pesar de 
que la encuesta era totalmente anónima y se les advirtió de que sus respuestas no iban 
a tener ninguna repercusión en la asignatura. El profesorado también quería conocer 
la opinión de los estudiantes acerca de si consideran el uso de estas herramientas 
perjudicial en su proceso de aprendizaje, una cuarta parte de los estudiantes de 
ambas titulaciones no tiene una opinión clara al respecto, sin embargo, el porcentaje 
de estudiantes que consideran estas herramientas perjudiciales es mucho mayor en 
Multimedia que en Informática (un 23% frente a un 8%). Aunque estamos en una fase 
muy inicial de esta investigación, una primera conclusión que podemos sacar es que los 
docentes tendrán que intentar desarrollar ejercicios que no sean fácilmente realizables por 
este tipo de herramientas para evitar un uso indebido de las mismas. Eso no quiere decir 
que estas herramientas sean perjudiciales en el proceso de aprendizaje, lo que hay que 
conseguir es que las usen de manera adecuada.
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Resumen (Abstract)

La presente investigación tiene por objeto analizar la problemática de la docencia 
universitaria en ciencias jurídicas, sus particularidades, dificultades y necesidades, en 
los inicios de la carrera académica. Con carácter general, se trata de personas jóvenes 
que inician su carrera profesional en la universidad compaginando sus primeras labores 
docentes, bien de forma tutelada o como carga docente propia, con la realización de 
sus estudios de doctorado. El objetivo de la investigación propuesta, circunscrita al 
profesorado novel de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, es doble. 
Por un lado, identificar y analizar las dificultades y particularidades a las que se enfrentan 
quienes inician la carrera académica. Por otro lado, determinar las necesidades 
(formativas y de otro tipo) que requiere este personal para una mejor atención de sus 
actividades docentes. La doctrina ha prestado particular atención a los inicios de la carrera 
profesional universitaria desde el punto de vista de la investigación (vías de financiación 
de un proyecto doctoral, acumulación de méritos necesarios para la acreditación) y de 
la perspectiva laboral (diferentes formas de acceder a un contrato predoctoral, derechos 
del personal investigador en formación). No obstante, son escasos los estudios que 
abordan la manera en que este colectivo afronta sus primeros encargos docentes: la 
preparación inicial de las asignaturas, la formación o no en técnicas pedagógicas y de 
innovación docente, la confianza, la relación con el alumnado, etc. Desde el punto de 
vista metodológico, se pretende realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. 
En efecto, se recopilará información a través de cuestionarios facilitados a quienes se 
encuentran vinculados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante a través 
de un contrato predoctoral o una plaza de Ayudante, a partir de los cuales se analizarán 
los datos obtenidos en preguntas de respuesta afirmativa y negativa y de escala de 
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Likert. Asimismo, se realizarán entrevistas personales con este mismo colectivo a fin 
de identificar los obstáculos y necesidades que identifican en relación con el objeto de 
estudio. A estos efectos, debe advertirse que el ámbito subjetivo del estudio se extenderá 
a quienes imparten docencia tanto en forma tutelada como no tutelada, de conformidad 
con la Normativa de la Universidad de Alicante por la que se regula la participación 
en actividades docentes del personal investigador contratado (BOUA 27.01.2023) y la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Los resultados de esta 
investigación deben conducirnos a identificar y relacionar el conjunto de problemáticas y 
necesidades específicas que requiere el colectivo de profesorado novel de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante. En concreto, reviste particular interés la posibilidad 
de formular una propuesta de formación docente del profesorado en los inicios de su 
carrera académica a través del cual pueda adquirir las herramientas conceptuales y 
metodológicas necesarias para la consecución de una docencia universitaria de calidad. 
Se trataría, en definitiva, de dar cumplimiento, e incluso de anticipar, a la exigencia de 
formación docente inicial prevista en los artículos 67 y 78.b) de la recientemente aprobada 
Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Palabras clave: Carrera académica; ciencias jurídicas; docencia universitaria; profesorado 
novel.
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Resumen 

La docencia universitaria sobre la gestión del patrimonio cultural debe adaptarse a las 
nuevas necesidades formativas surgidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda 2030 y la acción sobre el cambio climático. Con este propósito 
se ha creado la Red de mejora de la calidad docente en Gestión del Patrimonio 
Cultural, integrada por un equipo de 9 docentes de la Universidad de Alicante adscritos 
a 4 áreas de conocimiento diferentes (Prehistoria, Arqueología, Ciencias Historiográficas 
y Análisis Geográfico Regional), que en la actualidad imparten docencia sobre gestión 
del patrimonio cultural en los grados de Historia y Humanidades así como en el Máster 
Arqueología Profesional y Gestión integral del Patrimonio y el Máster de Turismo 
Cultural.El objetivo principal de la presente red es el de efectuar mejoras docentes en 
las diferentes asignaturas mediante la incorporación de las competencias transversales 
definidas por el grupo de trabajo de sostenibilidad del CRUE (CADEP-CRUE 2019):  
(1) las competencias en la contextualización crítica del conocimiento, estableciendo 
interrelaciones entre problemas sociales, económicos, ambientales y globales; (2) 
las competencias en el uso sostenible de recursos y en la prevención de impactos 
negativos en los entornos sociales y naturales; (3) las competencias en la participación 
de procesos que promocionen la sostenibilidad; y (4) las competencias en la aplicación 
de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad. La adquisición 
de estas competencias transversales cobra especial protagonismo habida cuenta del 
creciente reconocimiento del impacto de la emergencia climática sobre el patrimonio 
cultural por parte de organismos internacionales (ICOMOs-Climate Change and Heritage 
Working Group, 2019). En este sentido, la necesaria formación del alumnado en 
competencias transversales sobre sostenibilidad en gestión del patrimonio cultural implica 
la actualización, revisión y modificación de las estrategias pedagógicas hasta ahora 
empleadas (Tejedor et al., 2019). Asimismo, en el marco de esta red, pretendemos definir 
el ámbito de competencias transversales y específicas a adquirir por el alumnado de cada 
ciclo formativo, en relación a la sostenibilidad y a la Agenda 2030.  El diseño metodológico 
que hemos planteado consta de tres fases a desarrollar durante las dos anualidades 
que dura la presente red: 1) Fase de evaluación previa, consistente en la adquisición 
de datos del alumnado y del profesorado con el fin de identificar áreas de mejora; 2) 
Fase de diseño de acciones específicas para mejorar la calidad docente mediante la 
introducción de estrategias pedagógicas específicas en cada asignatura;  y 3) Fase de 
implementación y evaluación sobre los resultados de la red de mejora en la calidad de la 
docencia sobre la gestión del patrimonio cultural. En la presente comunicación daremos 
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a conocer un avance de los resultados obtenidos en la fase de evaluación previa, cuyos 
datos provienen de encuestas realizadas sobre el alumnado. Las encuestas de carácter 
anónimo tienen por objeto, en primer lugar, evaluar el estado de conocimientos del 
alumnado en relación a los ODS, la Agenda 2030 y la emergencia climática, incluyendo 
la percepción de su relevancia en el contexto académico y en el futuro profesional; 
y segundo lugar, conocer el grado de familiarización y motivación del alumnado con 
diferentes estrategias pedagógicas (ej. resolución de problemas, casos de estudio, 
aprendizaje orientado a proyectos, gamificación…etc). Esperamos que los resultados 
obtenidos en esta primera fase permitan efectuar un diagnóstico sobre sensibilización del 
alumnado en los principios de sostenibilidad y sobre las áreas de mejora en la fase de 
diseño posterior. 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Gestón del Patrimonio Cultural, 
Docencia Universitaria  
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Resumen 
Diferentes normativas como Ley 52/2007, con su desarrollo autonómico posterior, 
la reciente Ley 20/2022 de Memoria Democrática, o la Ley Orgánica 3/2020 por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, han regulado la incorporación 
de la memoria democrática como contenido dentro del sistema educativo español 
desde la enseñanza infantil a la universidad. La cuestión esencial es conocer las 
representaciones del profesorado que interviene en las prácticas de la formación inicial 
del profesorado de enseñanza secundaria. Por esta razón la investigación practicada 
desde una de las vertientes de un proyecto de Redes de la Universidad de Alicante se 
ha dirigido a conocer los elementos y factores que influyen o afectan a la introducción 
de este contenido dentro de la enseñanza formal inicial y continua en diferentes niveles 
educativos. Conviene tener presente que la acción del profesorado influye tanto en sus 
discentes, como en el alumnado de Magisterio y del Máster de formación del profesorado 
que realiza sus prácticas en los centros de enseñanza primaria y secundaria. ¿Qué 
representaciones cognitivas y necesidades tiene el profesorado para la enseñanza de 
la memoria democrática? Como indica Fonseca y Gamboa (2017) el currículo oficial 
que se deriva de las normativas tiene entre sus objetivos transmitir una serie de valores 
que dependen de las relaciones de poder.  Sin embargo, el desarrollo legislativo no es 
suficiente para que se cumplan las propuestas del legislador y que éstas se difundan 
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en la sociedad. Como señala Malagón (2005) muchas veces los docentes bien por 
inercias, bien por tradición, o incluso por condicionantes sociales interpretan, adaptan, 
o incluso omiten las normas prescritas. El instrumento utilizado en la investigación ha 
sido un cuestionario.  La muestra está integrada a la fecha por 36 participantes en 
activo, en su mayoría de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional. 
El cuestionario ha sido evaluado por ochos profesores y profesoras. La distribución del 
mismo se ha realizado de forma presencial y on line. En esta investigación se analizan 
las representaciones del profesorado en activo y que se consideran esenciales para la 
introducción de la memoria democrática en el sistema educativo. Los resultados obtenidos 
tras la oportuna categorización se han ajustado a una evaluación mediante el método 
DAFO. Que el profesorado desconoce los materiales y recursos didácticos necesarios 
para la enseñanza de la memoria democrática tanto en la asignatura de Historia, como 
en el resto de asignaturas. La principal fortaleza para la innovación e introducción de 
la memoria democrática reside en que la mayoría de los docentes consideran que 
la memoria democrática debería estar presenten en el conjunto de asignaturas del 
currículo. Esta circunstancia se convierte en una oportunidad para que se tome en 
consideración y se incorpore a los diferentes documentos de gestión como PEC, PGA o 
programaciones de asignaturas, etc. Los puntos débiles se concentran esencialmente en 
el desconocimiento de materiales y recursos didácticos para la enseñanza de la memoria 
democrática. Esta debilidad justifica la revisión de las guías docentes en la Universidad 
particularmente en la formación inicial del magisterio y en el master de formación del 
profesorado de secundaria. Entre las finalidades de esta revisión se encuentra el avanzar 
en el conocimiento de materiales y recursos didácticos y difundirlos con la intención de 
crear métodos más activos, que involucren al alumnado en el conocimiento de la memoria 
democrática. Igualmente, la mencionada debilidad es otra circunstancia que justifica la 
necesidad de realizar cursos de formación continua en los CEFIRES, cursos universitarios 
como los de la Universidad de Alicante Rafael Altamira, o seminarios como los que 
organiza el grupo de investigación HISPOME y que cuentan con el apoyo del ICE.
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Resumen 
Nuestra propuesta de contribución parte de la entrada en vigor de la reciente Ley 
20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y de su aplicación a las aulas del 
Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachiller, en concreto, en la modalidad 
de Geografía e Historia, Humanidades e Historia del Arte. La ley, en su capítulo IV, 
sección 3ª, artículo 44, punto 2, encarga a la administración educativa, en el caso de 
la Comunidad Valenciana, a la Consellería d’educació, la aplicación de una serie de 
indicaciones que entendemos tienen un carácter muy general. Esta falta de concreción 
puede dar lugar a que la norma quede a la interpretación de cada cual, lo que creemos 
dificulta la asimilación tanto de conceptos relacionados con la Memoria Democrática 
como de sus aplicaciones educativas, por parte del alumnado de este Máster que, 
recordemos, será futuro docente. Esta normativa sustituye a la Ley 52/2007, que puso 
las bases respecto al sentido y significado de la Memoria Histórica, y se relaciona en 
materia educativa con la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), en cuya disposición adicional 
cuadragésima primera se añade la necesidad de que la comunidad educativa tenga un 
conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Nuestro objetivo es acudir al aula y tratar de establecer un marco de 
partida, un estado de la cuestión, que permita el estudio de la formación que sobre este 
tema se da en el Máster, a través del método de la encuesta a su alumnado, con una 
idea de continuidad en el tiempo. Para ello, se ha utilizado un cuestionario con una serie 
de preguntas relativas al tema, de carácter tanto cerrado (Si/No) como abierto, online o 
en papel, con la intención previa de que permita hacer un seguimiento de si se cumple la 
ley, y clasificar y evaluar los conocimientos que sobre el tema tiene este alumnado-futuro 
profesorado. Hasta el momento, la muestra consta de 32 de los alumnos/as del Máster 
(de un total de 39) impartido en la Universidad de Alicante (UA), aunque creemos que 
es susceptible de ser ampliada a otras universidades de nuestra comunidad autónoma 
donde se imparte el mismo Máster y modalidad. El tratamiento de la información sigue 
los principios teóricos establecidos por J. Casas Anguita et al. (2002) y el software 
utilizado para el análisis de los datos y la interpretación de los resultados es el programa 
Microsoft Excel. Los resultados obtenidos muestran una gran heterodoxia a la hora de 
definir conceptos como Memoria Histórica y Memoria Democrática, mientras que cuando 
preguntamos por Postmemoria o Memoria Multidireccional, la mayoría de las veces el 
alumno/a no responde. Cuando inquirimos por recursos y materiales que aborden el 
tema y permitan trabajarlo en el aula, algo más de un tercio no es capaz de señalar 
uno. Hay más preguntas y casuística, que dejamos en el aire para desarrollarlas en esta 
convocatoria. Dado el carácter de nuestra propuesta, el propósito final no puede ser otro 
que la mejora del sistema educativo y la correcta aplicación de la normativa vigente.
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación cualitativa que busca conocer 
la potencialidad didáctica que tienen los museos para que el profesorado en formación 
pueda desarrollar las competencias profesionales necesarias para detectar los valores y 
códigos culturales del pasado -heteronormativos, eurocentristas y patriarcales- que han 
de ser revisados y cuestionados para formar a una futura ciudadanía justa e igualitaria. 
Para ello, desarrollamos con el alumnado de 3º curso del grado de Educación Infantil de la 
Universidad Complutense de Madrid (año 2022-2023) una propuesta didáctica en torno al 
proyecto Ellas crean – Video cartas (https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/
destacados/2022/videocartas.html). Ellas crean es una iniciativa del Ministerio de Cultura 
y Deporte que pretende poner en valor el papel de las mujeres en las manifestaciones 
culturales que han sido eliminadas inexplicablemente de los libros de texto. Las video-
cartas recuperan esa capacidad de crear un vínculo entre la persona remitente y la 
destinataria. Y lo hacen a través del patrimonio cultural que albergan los museos, a través 
de objetos que, por su pertenencia histórica y su valor simbólico, tienen la capacidad de 
unir pasado, presente y futuro, vinculando en este caso los saberes, voces y experiencias 
de mujeres diversas. Podemos recuperar, así, aquellos hilos que quedaron entretejidos y 
que fueron invisibilizados por la mirada androcentrista, una óptica que desde hace tiempo 
se busca superar en la educación no-formal y que es necesario que se incorpore también 
en la educación formal. Como señaló Benejam (1993), los saberes legitimados de una 
cultura dependen de los constructos simbólicos que son aceptados como ciencias y son 
los que se aplican para estudiar la historia de una determinada sociedad. En este sentido, 
los museos son espacios sociales de formación y conocimiento (López y Kivatinetz 2006; 
López Fdz. Cao y Fernández-Valencia, A., 2019; Lucas et alt., 2022), cuya función debería 
de ser la de apoyar el proceso de aprendizaje de la ciudadanía de cualquier edad. El 
International Council of Museum (ICOM), en su última revisión, los define de la siguiente 
manera:

El museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio 
de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el 
patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los 
museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las 
comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo 
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experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de 
conocimientos (ICOM, 2018, p.3).

Así pues, pedimos a nuestro alumnado (56 participantes) de tercer año del grado 
de Infantil (curso 2022-2023) visualizar una de estas video-cartas, la elección fue 
libre, y desarrollar una propuesta didáctica para su futuro alumnado en torno a los 
contenidos tratados, teniendo como escenario el museo elegido. Para valorar el grado 
de aprendizajes adquiridos con esta actividad, les dimos una ficha-evaluatoria en la que 
tenían que marcar el grado de motivación, implicación, interés y esfuerzo que tuvieron; y 
explicar en un texto libre las competencias profesionales que creen haber adquirido. Para 
minimizar el efecto de respuestas basadas en la deseabilidad social y que las personas 
encuestadas no respondieran acorde a lo que consideraban que podría ser la posición 
de las investigadoras, en todo momento, se garantizó el anonimato.Los resultados 
demuestran que las personas participantes han adquirido las competencias necesarias 
para detectar los sesgos de género que están presentes en la historia y memoria cultural. 
Además, valoran muy positivamente este tipo de herramientas didácticas, propias del 
aprendizaje no-formal, y concluyen que son también útiles para el formal. 

Palabras clave: museo, patrimonio cultural, arte, didáctica del museo, feminismo.
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Abstract

Our study departs from the board principle that we need to educate student teachers in 
intercultural citizenship and democratic values, in this case, through English language 
education. The aim of this intervention is to bring Spanish students into the current reality 
of Native Americans in the US through the picturebook Fry Bread. A Native American 
Family Story, written by a Seminole Kevin Noble Maillard and illustrated by the Peruvian 
descent Juana Martínez Neal. A second objective is to prove that picturebooks are not 
only addressed to young audiences, taking into account their colourful illustrations, 
but there is a connection between the text and the narration that turn it into a much 
more complex genre, as the reader should fill the gaps between both relying on a prior 
knowledge, predicting, through intuition while they are reading along. In the particular 
case of Fry Bread. A Native American Family Story we want to show that it counts with 
a complex structure that delves into multiple interpretations, hence it can be used with 
Preschool and Primary student teachers. Considering the language learner as a linguist 
can’t be separated from the language learner as an ethnographer (Byram, 2021), there 
is a need to recognise the importance of intercultural literature in language teaching. 
Despite the importance of Native American literature within English speaking countries, 
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there are few studies around the use of Children’s Native American Literature in English 
language education. In Brayboy’s (2005) work on Tribal Critical Race Theory, he 
discusses valuing Indigenous ways of knowing in education and in research asserting 
that “Tribal philosophies, beliefs, customs, traditions and visions for the future are central 
to understanding the lived realities of Indigenous peoples, but they also illustrate the 
differences and adaptabilities among individuals and groups” (p.429). The methodology 
carried out will be based on the creation of didactic units based on the 12 headings of the 
previously mentioned picturebook. Students will have to specify the objectives, the learning 
outcomes, the four skills, as well as the used teaching methodologies and the intercultural 
competence. Based on this, they will present a video in groups doing a reading aloud 
taking into account the body language, the voice, the interaction with the audience and 
additional comments. We will do pre and post questionnaires throughout the second 
semester with two groups in two different levels and degrees in two universities:  3rd year 
of Primary from the Universidad Complutense in Madrid and 1st year of Preprimary from 
the Universidad de València. Such questionnaires are based on questionnaires that have 
already been used in a study conducted at the Universidad de Alicante and which results 
have been published in Dickinson and Children’s Literature in English Language Education 
Journal. The purpose of this small research is to detect the change in perspective on 
stereotypes and intercultural citizenship after working with a picurebook that contains an 
intercultural perspective and social justice elements. We expect the student teachers to 
experience at first hand the benefits of using a contemporary picturebook to break with 
a widely spread stereotypical image of Native American wearing feathers and riding a 
horse. Through the proposed activities in their didactic units, we want them to realize that 
a multilayered picturebook can be addressed to primary, preschool and even secondary 
teachers, depending on the topics you want to work on and using the language in an 
authentic context. 

Palabras clave: Native American picturebooks, interculturality, democratic education, 
muliteracy  

Referencias bibliográficas 
Alter, G. (2018). Integrating Postcolonial Culture(s) into Primary English 

Language Teaching. CLELE, 6(1), 22-44. 

Bland, J. (2018). Using literature in English language education: Challenging 

reading for 8–18 year olds. Bloomsbury Academic.

Brayboy B. M. J. (2005). Toward a tribal critical race theory in education. The Urban 
Review, 37(5), 425–446.



130

Byram, M. (2021. Teaching and assessing and assessing intercultural 

communicaticve competence revisited. Multilingual Matters.

Miralles-Alberola, D. (2021a). Native American children’s literature in the

English language education classroom. In A. M. Brígido-Corachán (Ed.), 

Indigenizing the classroom: Engaging Native American/First Nations 

literature and culture in non-Native settings (pp. 127-145). Publicacions 

de la Universitat de València.

Miralles-Alberola, D. (2021b). Aprendizaje intercultural, lectura fascinante y 

alfabetización crítica a través de la literatura infantil nativo-americana en 

inglés para primaria. In África Martos Martínez, Ana Belén Barragán 

Martín, María del Mar Molero Jurado, María del Carmen Pérez-Fuentes, 

María del Mar Simón Márquez & José Jesús Gázquez (Eds.), Innovación 

docente e investigación en Educación y Ciencias Sociales: nuevos 

enfoques en la metodología docente (pp. 387-398). Dykinson, S.L. 

https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3swq.34

Mourao, S. (2015). The potential of picturebooks with young learners. In J. 

Bland, (ed.) Teaching English to Young Learners. Critical Issues in 

Language Teaching with 3-12 year olds. London: Bloomsbury Academic pp 199-
218. 

Ommundsen, Å. M., Haaland, G. & Kümmerling-Meibauer, B. (2022). Exploring 

challenging books in education: International perspectives on language 

and literature learning. Routledge.

Reese, D. (2013). Critical indigenous literacies. In J. Larson & J. Marsh (Eds.), 

The SAGE handbook of early childhood literacy. (pp. 251-263). SAGE.

Reese, D. (2018). Critical Indigenous literacies: Selecting and using children’s 

books about Indigenous peoples. Language Arts, 95(6), 389-393

Slapin, B., Seale, D. & Gonzales, R. (2000). How to tell the difference: A guide 

to evaluating children’s books for anti-Indian bias. Oyate.

Weaver, J. (1998). That the people might live: Native American literatures and 

Native American community. Oxford University Press.

White-Kaulaity, M. (2006). The voices of power and the power of voice: 

https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3swq.34


131

Teaching with Native American literature. The ALAN Review 34(1), 8-16.

Zitzer-Comfort, C. (2008). Teaching Native American literature: Inviting students 

to see the world through Indigenous lenses. Pedagogy, 8(1), 160-170. 

https://doi.org/10.1215/15314200-2007-031

45. La LOMLOE ¿da paso a la 
incorporación del docente en 
danza en las diferentes etapas 
educativas? 
Montesinos-Antón, Emma; Torregrosa-Salcedo, Elvira; Vera-Esteban, Carmen
e.montesinosanton@iseacv.gva.es
e.torregrosasalcedo@iseacv.gva.es
c.veraesteban@iseacv.gva.es
Departamento de Pedagogía de la Danza del Conservatorio Superior de Danza de 
Alicante (CSDA)

Resumen (Abstract) 

El desarrollo e implementación de la ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOMLOE), 
propone una mayor presencia del contexto formativo en el área artístico-cultural en sus 
diferentes etapas educativas, y más concretamente de la presencia de la danza (De las 
Heras, 2021). Atendiendo a los Reales Decretos 157, 217 y 243/2022 que establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato respectivamente, en general, la danza a partir del propio cuerpo estimula 
el desarrollo de la identidad personal y de la identidad cultural, además de incrementar 
la creatividad como factor de aplicación imprescindible en las sociedades modernas, 
incorporando en ella el movimiento, la música y la esencia del ser humano. Al integrar 
varias disciplinas artísticas en sí misma, puede ser una pieza esencial en el desarrollo 
de una de las competencias, establecidas mediante la Recomendación del Consejo de 
22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, 
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favoreciendo así el alcance de la competencia clave en conciencia y expresión cultural. 
Por lo anterior, nos cuestionamos ¿qué colectivo docente reúne las competencias más 
adecuadas para asumir el proceso de enseñanza aprendizaje de estas áreas formativas?, 
lo que nos lleva a situar el objetivo de la presente investigación en estudiar la propuesta 
competencial, en relación con la disciplina de la danza, que desarrollan los egresados de 
los grados de Maestro en primaria, Educación Física y Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Danza y de Música. Para ello, nos adentramos en un paradigma interpretativo, que 
parte de una investigación analítica que realiza un estudio exploratorio centrado en el 
análisis comparativo de los currículos de los grados mencionados y su  propuesta de 
desarrollo competencial en materia de danza, focalizado desde el contexto geográfico 
de la Comunidad valenciana, dado que en esta comunidad también se desarrolla el 
Grado de Enseñanzas Artísticas Superiores (GEEAAS) en la disciplina de Danza. Tras 
el análisis comparativo se detecta que la formación en danza que recibe el estudiantado 
de los grados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Maestro de Educación 
Primaria y Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, no contribuye al desarrollo 
global de las competencias docentes en esta disciplina artística. Resultados que se 
corroboran con los obtenidos por otros estudios que analizan el pensamiento de los 
docentes de estos niveles educativos, cuyos datos indican que la mayoría de participantes 
manifestaron haber recibido escasa o nula formación sobre movimiento y danza durante 
su período formativo y, por tanto, tener dificultades a la hora de introducir los contenidos 
de danza en las aulas (Bustos Valles, 2019; Conesa Ros y Angosto, 2017; Cunha, 2020; 
López Ríos y Vicente Nicolás, 2019; Pastor-Prada et al, 2022).  Situación que viene 
reivindicándose de tiempo atrás como nos demuestran algunas investigaciones anteriores 
(Troya Montañez y Cuéllar Moreno, 2013; García Ruso, 2002; Vicente Nicolás et al., 
2010). Sin embargo, la segunda parte del análisis nos evidencia que los egresados del 
GEEAAS de Danza desarrollan un alto grado competencial docente en esta materia, 
vinculado a los diferentes contextos en los que se puede implementar la danza: ámbitos 
profesionales, socioeducativos y lúdicos. En conclusión, desde esta perspectiva 
exploratoria identificamos la adecuación del perfil del docente en danza por su desarrollo 
competencial formativo en esta disciplina, por lo que se genera la necesidad de apertura 
a nuevas líneas de investigación, cuyo propósito se dirija a justificar la conveniencia de 
que este colectivo docente se incorpore a los procesos formativos de las diferentes etapas 
educativas.

Palabras clave: LOMLOE, formación-inicial-docente, danza, currículum
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Resumen

En los últimos años hemos vivido un cambio muy importante en las metodologías 
utilizadas en el proceso de enseñanza/aprendizaje tanto en la universidad como en otros 
niveles educativos. En muchos casos, ha sido necesario implementar metodologías 
y herramientas que faciliten el aprendizaje a distancia, para poder ser utilizadas 
por los estudiantes en cualquier momento. En el caso de la formación de maestros, 
estas herramientas pueden servir para la formación inicial de los futuros maestros, 
pero también para la formación permanente de maestros que quieren realizar alguna 
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innovación o incluso un cambio didáctico en sus clases. En didáctica de las ciencias 
experimentales, está bien establecido que se ha de enseñar y aprender ciencias de 
forma análoga a la forma en que se hace ciencias, es decir, siguiendo un proceso de (re)
construcción social en el que la actividad en el aula se organiza planteando preguntas 
o problemas conceptualmente ricos cuya resolución se desarrolla en un ambiente que 
favorece las prácticas científicas (plantear hipótesis, someterlas a prueba, modelizar…) 
y la construcción de significados (Constantinou, Tsivitanidou y Rybska, 2018;  Lowell, 
Cherbow y McNeill, 2019). Con este objetivo, el año pasado diseñamos una plataforma 
basada en Moodle para el aprendizaje del tema de la densidad de los materiales para 
ser utilizada en la formación de maestros, donde la secuencia de actividades propuesta 
se basa en la indagación, a partir de materiales previamente elaborados y probados 
(Nicolás et al., 2021). El año pasado demostramos que los futuros maestros de educación 
primaria mejoraron sus conocimientos sobre el concepto de densidad y su uso como 
propiedad diferenciadora de los materiales utilizando únicamente esta plataforma para 
su formación en este tema; además, los alumnos valoraron muy positivamente el uso 
de esta plataforma, tanto para el aprendizaje de contenidos como para aprender sobre 
la metodología de enseñanza por indagación (Nicolás et al., 2022). Este año hemos 
realizado algunos cambios en la plataforma Moodle sobre este tema a partir de los 
comentarios realizados por el alumnado el año anterior, y hemos querido evaluar: (1) 
si los resultados conseguidos este año apoyan lo encontrado el curso anterior, y (2) 
si los alumnos que usan esta plataforma consiguen el mismo nivel de aprendizaje de 
contenidos que los alumnos que llevan a cabo la misma secuencia de actividades sin 
usar la plataforma. Para ello, hemos llevado a cabo la secuencia de enseñanza a través 
de la plataforma multimedia con dos grupos experimentales de la asignatura “Enseñanza 
y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales II” del Grado en Maestro en Educación 
Primaria de la Universidad de Alicante; en las clases, este alumnado siguió únicamente 
lo que está implementado en la plataforma, sin explicaciones por parte del profesorado 
de la asignatura. Para poder comparar el nivel de aprendizaje respecto a otros grupos, 
se utilizaron dos grupos de control, los cuales realizaron la secuencia de actividades 
en clase a partir de las indicaciones del profesorado, pudiendo discutir lo que se iba 
haciendo en ese momento; nuestra hipótesis es que no deberían aparecer diferencias 
significativas entre el aprendizaje conseguido por los grupos experimentales y de control. 
Los resultados obtenidos, confirman los datos obtenidos anteriormente, mostrándose 
la plataforma Moodle desarrollada como una buena herramienta para el aprendizaje 
de los alumnos. Por otro lado, no aparecen diferencias significativas entre los grupos 
experimentales y los grupos de control, de manera que se pueden obtener buenos 
resultados de aprendizaje a distancia a partir de esta plataforma. Esto abre nuevas 
posibilidades para seguir desarrollando esta herramienta, de manera que sea útil para la 
formación en ciencias de los maestros de educación primaria, tanto en su formación inicial 
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como en su desarrollo profesional.

Palabras clave: enseñanza por indagación, maestros en formación, plataforma online, 
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Resumen (Abstract) 

Con el incremento de pacientes alófonos, cada vez resulta más necesaria la presencia 
de un intérprete en consultas médicas que haga posible la comunicación entre el 
paciente y el personal sanitario. Este tipo de comunicación mediada presenta unas 
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características y dificultades propias que deben conocer tanto los profesionales sanitarios, 
como los intérpretes. En el presente estudio presentamos los resultados de un proyecto 
multidisciplinar de innovación docente llevado a cabo durante los cursos universitarios 
2020-2021 y 2021-2022, cuyo objetivo general consistía en mejorar las relaciones 
interprofesionales del alumnado de Enfermería y de Traducción e Interpretación para 
contribuir a un mejor entendimiento mutuo entre futuros profesionales, todo ello sobre la 
base de un aprendizaje interprofesional colaborativo y situado. Se pretende así propiciar 
una mayor colaboración e implementar nuevos formatos de aprendizaje en el marco de la 
Educación Superior. La formación interdisciplinar entre futuros profesionales sanitarios e 
intérpretes, especialmente a través del aprendizaje colaborativo y situado ya ha ofrecido 
numerosas ventajas, tal y como atestiguan los estudios de Bansal et al., 2014; Crezee, 
2015; González-Davies & Enríquez-Raído, 2016. En concreto, destaca el potencial 
del aprendizaje situado para facilitar la transición entre el aula y el mundo profesional, 
desde los estadios más tempranos de la formación universitaria. Además, los trabajos de 
Juliá-Sanchis et al. (2019) y Escribano et al. (2020), entre otras, demuestran la eficacia 
del recurso a simulaciones de alta fidelidad para el desarrollo de destrezas no técnicas 
entre el alumnado de Enfermería. Por su parte, en lo que a la formación de intérpretes 
se refiere, en trabajos anteriores (Ortega-Herráez, 2018; Abril-Martí et al., 2019) nos 
hacíamos eco de distintas experiencias educativas innovadoras que seguían este enfoque 
interdisciplinar. Sobre esta base metodológica, diseñamos y pusimos en práctica una 
intervención educativa estructurada en torno a tres seminarios teórico-prácticos impartidos 
en modalidad online síncrona y, para ello, realizamos una captación de informantes con 
un perfil interuniversitario y multidisciplinar. En concreto, seleccionamos estudiantes del 
Grado en Enfermería y del Grado en Traducción e Interpretación procedentes de las 
Universidades de La Laguna, Granada, Murcia y Alicante. La experiencia educativa se 
acompañó de un estudio exploratorio pre y post intervención sobre las expectativas de las 
participantes en torno a la comunicación a través de intérprete en contextos sanitarios, 
así como de un estudio de valoración general sobre el interés del módulo formativo 
propuesto. En líneas generales los resultados preliminares muestran que la intervención 
educativa planteada sí ha tenido un efecto en la modificación de las percepciones de las 
participantes sobre la comunicación mediada con pacientes alófonos y se ha observado 
un mayor conocimiento sobre el papel profesional del intérprete en contextos sanitarios. 
Asimismo, la valoración general sobre el grado de éxito e interés del módulo formativo 
arroja resultados satisfactorios que nos animan a plantear la continuidad de este tipo de 
acciones, si bien es necesario encontrar fórmulas que permitan su integración dentro del 
currículum reglado de los estudios objeto de estudio para así llegar a un mayor número de 
alumnos y alumnas, y ser capaces de generar un cambio efectivo. 

Palabras clave: interpretación sanitaria, comunicación mediada, enfermería, simulaciones 
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Resumen
La gamificación sigue siendo un reto para aquellos docentes que apostamos por un 
aprendizaje interactivo y participativo con una metodología innovadora en la que el 
alumnado sea el verdadero protagonista (Gil-Quintana y Prieto-Jurado, 2019). Como 
pedagogía emergente, proporciona unos ambientes de aprendizaje activos que integran 
las tecnologías digitales (Contreras-Espinosa, 2016; Trejo, 2019), construyendo proyectos 
colaborativos, creativos e innovadores. El objetivo de la propuesta que presentamos en 
este trabajo es abordar la necesidad que en la educación superior el alumnado de las 
Facultades de Educación como futuros docentes se formen en esta metodología por el 
gran potencial de la gamificación en el ámbito educativo (Lozada-Ávila y Betancur-Gómez, 
2017). El grado de motivación que se desarrolla en el alumnado gracias a las prácticas 
educativas con gamificación justifica nuestra propuesta que ha demostrado cómo su 
implementación contribuye a la adquisición de contenidos curriculares y a la capacitación 
de las competencias clave, mejorando notablemente el rendimiento académico del 
discente. Mostramos los resultados de la implementación en las aulas de un proyecto 
de gamificación que parte de un eje vertebrador inspirado en la mítica serie Juego de 
Tronos. De este modo, la implementación de dicha metodología se fundamenta en la 
incorporación de las potencialidades de los juegos en contextos no lúdicos para despertar 
la curiosidad por el conocimiento; promover la adquisición de habilidades; incrementar el 
trabajo en equipo; ayudar a reforzar la autoestima del alumnado; mejorar el pensamiento 
complejo y la planificación de estrategias y promover la resolución de tareas de forma 
innovadora (Lee y Hammer, 2011).Se les plantea a los alumnos y alumnas el reto de 
convertirse en grandes guerreros para vencer a los enemigos que han invadido el que 
conoceremos como “Reino de Poniente”, el cual deben salvar a través de la adquisición y 
aplicación de conocimientos. Siguiendo las reglas del juego propias de esta metodología, 
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el alumnado tendrá que superar “niveles de dificultad”, conseguir “puntos de experiencia”, 
realizar entrenamientos compuestos por diversas pruebas y enfrentarse a “batallas 
campales” para conseguir “cartas de recompensa”. De este modo, se aborda también, 
lo que actualmente es conocido como narrativa transmedia y que se define como un tipo 
de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de 
comunicación, y en el cual el alumnado asume un rol activo en este proceso de expansión 
(Scolari, 2013). Para ello, las actividades y materiales que emplearé a lo largo del 
desarrollo de esta propuesta se presentan a través de recursos tecnológicos innovadores 
como una Wix elaborada especialmente para el proyecto. Así, con esta propuesta 
esperamos un aumento de la motivación, el interés por aprender y el rendimiento 
académico entre el alumnado implicado. 

Palabras clave: gamificación, motivación, juego, aula, innovación
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Resumen 

En marzo de 1999 se celebraron por primera vez Unicómic, las jornadas del cómic 
de la Universidad de Alicante, organizadas por estudiantes de distintas titulaciones 
universitarias [http://unicomic.blogspot.com/]. Veinticinco años después, este encuentro se 
ha consolidado como un espacio internacional de investigación e innovación educativa. 
Las jornadas se han celebrado ininterrumpidamente y se han realizado dos congresos 
internacionales en 2018 y 2021 [https://web.ua.es/es/unicomic2021/]. Además, se ha 
consolidado el grupo de investigación con múltiples redes de docencia universitaria 
desde 2014, varios cursos de verano, un club de lectura universitario de cómic y álbum 
ilustrado (CLUECA), así como la creación en 2017 del Aula de cómic de la Universidad 
de Alicante [https://web.ua.es/es/aulacomic/]. Esta comunicación quiere describir los 
principales avances realizados desde nuestra universidad en torno al cómic desde la 
investigación universitaria, presentando distintas líneas de trabajo, así como algunas 
de las principales propuestas didácticas, llevadas a cabo en nuestras aulas. Nuestro 
objetivo es reivindicar las posibilidades didácticas del cómic como un elemento informal 
que podemos llevar a múltiples contextos universitarios. Partimos del cómic como texto 
multimodal que nos permite trabajar la lectura de forma interdisciplinar (Gómez-Trigueros 
& Ruiz-Bañuls, 2019) desde distintas perspectivas (Ibarra-Rius & Ballester-Roca, 2022) 
y niveles educativos. Esta reivindicación se plasma en la labor de ambos docentes en 
múltiples actividades, como, por ejemplo, la docencia en el Máster Propio en Cómic y 
Educación de la Universidad de Valencia, junto con la concreción de un canon artístico 
de lecturas, así como propuestas coeducativas a través de la lectura de cómics para 
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el alumnado universitario o lecturas centradas en fomentar la sostenibilidad. Entre 
las actividades realizadas en la Facultad de Educación de nuestra universidad, nos 
centraremos en la relación del cómic con la literatura (Baile López, 2019), para trabajar 
la Educación Literaria en la formación del futuro profesorado de las distintas etapas 
educativas (infantil, primaria, secundaria, universitaria). Se han diseñado propuestas 
específicas como las guías de lectura de las biografías literarias gráficas (Miras & Rovira-
Collado, 2019) trabajadas con el alumnado del Máster de formación del Profesorado. En 
general, las propuestas realizadas confirman la utilidad de la lectura informal de cómics 
como herramienta educativa interdisciplinar. Para finalizar, se describen algunas líneas de 
trabajo e innovación educativa que se están desarrollando en estos momentos en torno 
a la renovación del cómic en español (Alary et al. 2022) a través del proyecto europeo 
Investigación sobre el cómic y la novela gráfica en el área cultural ibérica ( iCOn-MICs) 
[https://iconmics.hypotheses.org/]. 
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Resumen 

En las últimas décadas, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas más 
importantes de salud pública. Aunque en los últimos años, se ha constatado un 
incremento en el conocimiento e información que recibe la población sobre la importancia 
de la alimentación para llevar una vida saludable, todavía existe una elevada prevalencia 
de sobrepeso/obesidad y un alto consumo de alimentos no saludables. Estos datos 
ponen de manifiesto la existencia de una brecha entre la información disponible y lo 
que realmente se consume en los hogares. La falta de conocimiento y la escasez de 
tiempo facilitan que cocinar en el hogar se simplifique y se incremente la elaboración 
de platos que requieren poca elaboración, incluyendo alimentos ultraprocesados. Este 
proyecto pretende implementar un modelo de intervención culinaria-nutricional con el 
objetivo de reducir el riesgo de obesidad y aumentar la adhesión de una dieta saludable y 
sostenible formando a profesionales de Ciencias de la Salud en una disciplina emergente 
denominada “medicina culinaria”. Esta disciplina enfatiza la importancia de combinar la 
nutrición y la gastronomía para aumentar la prevención y el tratamiento de enfermedades 
crónicas. Para ello es necesario proporcionar conocimientos, actitudes y habilidades 
adecuadas mediante intervenciones en las que colaboren expertos en nutrición y salud 
con expertos en gastronomía. La evidencia sugiere que estas intervenciones aumentan 
los conocimientos y confianza en la cocina, así como la frecuencia y variedad en el 
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consumo de alimentos de origen vegetal.  El presente proyecto plantea un estudio 
piloto en el que 20-30 familias y 20 profesionales de la salud serán aleatorizadas en 
dos grupos: grupo 1 (experimental), grupo 2 (intervención control). Los participantes y 
los profesionales de la salud del grupo experimental recibirán una intervención breve 
de 5 talleres que contarán con un chef y un/a dietista-nutricionista. El grupo control 
recibirá información nutricional. Se llevará a cabo una evaluación al inicio y al fin de los 
talleres con el objetivo de obtener los siguientes parámetros: actitud, confianza sobre 
cocinar en el hogar por parte de los participantes y profesionales de la salud, así como el 
cambio en sus habilidades culinarias y conocimiento sobre nutrición. Se recogerán datos 
antropométricos, estilos de vida, hábitos dietéticos y culinarios. Para analizar los cambios 
a lo largo del tiempo se realizará un análisis pre-post de medidas repetidas, así como 
un análisis de efectos intergrupos. Se espera que este proyecto contribuya a mejorar 
los conocimientos nutricionales y culinarios, así como inculcar prácticas educativas que 
protejan el medio ambiente. El conocimiento y la formación en hábitos nutricionales y 
culinarios brinda una oportunidad para mejorar las competencias transferibles en el aula 
para los profesionales de la salud y una formación avanzada en familias con el objetivo de 
disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad en la población general.
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El objetivo de la presente comunicación es el de promocionar un recurso didáctico muy 
apropiado para el trabajo de los contenidos históricos y de los valores democráticos en 
el aula al amparo de la aprobación de la nueva ley educativa. La Ley Orgánica por la 
que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) de 29 de diciembre supone 
un cambio importante en la tarea docente, y por tanto, obliga a ajustar la formación del 
profesorado a sus nuevos postulados. Al apostar claramente por una formación de tipo 
competencial, se abren infinidad de posibilidades para el trabajo de los saberes                      básicos 
en el aula. Una de esas posibilidades es la utilización del cómic como recurso didáctico. 
Este enfoque competencial se construye en coherencia con las recomendaciones 
emanadas de instituciones y organismos internacionales que como la UE, la ONU, la 
UNESCO o la OCDE que llevan años subrayando la necesidad de que los países vayan 
adaptando sus currículos educativos a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos 
en el presente siglo. La educación del siglo XXI ya hace algún tiempo que está aquí. La 
Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en su informe “Reconceptualización 
y reposicionamiento del currículo en el siglo XXI: un cambio de paradigma global”, 
menciona los últimos avances en la investigación sobre el aprendizaje. Éstos dan un 
destacado protagonismo a conceptos tales como la emoción y la acción en el aprendizaje. 
Ambos conceptos pueden ser movilizados en el aula utilizando como recursos didácticos 
cómics relacionados                                   con la memoria democrática. Esta tipología de cómics reúnen 
las características propias del medio, junto con las implicaciones emocionales que 
experimentan los lectores y las lectoras de los mismos. Las características intrínsecas 
de un recurso didáctico como éste y su temática histórica nos ofrecen la posibilidad de 
ayudar a nuestros jóvenes a conectar más directamente con los contenidos históricos y 
con los valores democráticos. En definitiva, atendiendo al artículo número 2, apartado 5 
de los decretos 107 y 108 de 2022 de la Generalitat Valenciana por los que se establecen 
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los currículos de ESO y Bachillerato respectivamente, podemos indicar que los tres 
tipos de saberes básicos relacionados con la materia de historia pueden ser trabajados 
con la utilización de este recurso. Los conocimientos, las destrezas y las actitudes que 
estamos obligados a trabajar en el aula de historia están contenidos en el mismo. Los 
cómics relacionados con la memoria democrática nos ofrecerán la posibilidad de trabajar 
los conocimientos, a través del contenido histórico que incluyen; las destrezas, porque 
podremos poner en acción actividades, situaciones de aprendizaje y metodologías 
que potencien el carácter activo de nuestro alumnado; y las actitudes, atendiendo a las 
emociones contenidas en sus páginas que harán mucho más fácil que el alumnado 
empatice con situaciones injustas, denigrantes o directamente incompatibles con los 
valores democráticos que hemos de potenciar desde las aulas. A través, tanto del 
continente como del contenido, fomentaremos una herramienta muy interesante en el 
desarrollo de una futura actividad profesional  dedicada a la docencia en secundaria. 
Intentaremos trabajar ambas dimensiones ya que este aspecto aparece como uno de los 
puntos fuertes del medio. Hablamos de una creación artística que es capaz de trasmitir 
conocimientos, fomentar valores y favorecer el trabajo activo en el aula.
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Resumen 
La formación inicial del profesorado de magisterio se puede representar como una figura 
poliédrica en la que cado lado corresponde a diferentes cuestiones a tener en cuenta. 
Una de estas caras corresponde a la normativa que afecta a los contenidos escolares, 
y otra la normativa que regula la enseñanza en los grados de maestro. Diferentes 
disposiciones como la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, o la Ley Orgánica 3/2020 
de Educación, han regulado la incorporación de la memoria democrática como contenido 
dentro del sistema educativo español desde la enseñanza infantil al bachillerato. Por 
esta razón, la formación del magisterio ha de tener presente los nuevos contenidos 
que conforman el nuevo currículo escolar y facilitar métodos, materiales y recursos 
didácticos para la enseñanza. Ante este reto derivado de la aplicación de las nuevas 
normativas se plantean dos cuestiones esenciales que marcan los objetivos de esta 
investigación. La primera es averiguar la preparación que posee el alumnado relacionada 
con la memoria democrática con la finalidad de adaptar las guías docentes; y por otra 
conocer sus representaciones sobre el tema, porque éstas resultarán decisivas para su 
introducción en las aulas. En definitiva, la investigación busca respuesta a las siguientes 
cuestiones ¿Qué representaciones cognitivas y qué necesidades tiene el magisterio 
para la enseñanza de la memoria democrática?  La consulta bibliográfica ha puesto de 
manifiesto la existencia de una escasa literatura didáctica sobre el tema desde el punto de 
vista de la enseñanza. En concreto Galiana (2018) realiza una investigación excepcional 
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sobre las representaciones cognitivas relacionadas con la memoria democrática en 
las aulas de enseñanza secundaria e institutos, pero no en universidades. Escobar y 
González-Valencia investigan sobre la memoria histórica del profesorado de enseñanza 
secundaria (2017). Otras aportaciones en una línea diferente consistente en ofrecer 
materiales y recursos didácticos es la que ha publicado Sáez–Rosenkranz del grupo 
de investigación DHiGeCs (2020) de la Universidad de Barcelona. Fuera de España 
cabe mencionar la investigadora Moreno-Baez (2021) y a Escobar y González-Valencia 
(2017). El instrumento utilizado en la investigación ha sido un cuestionario.  La muestra 
está integrada a la fecha por 49 participantes procedentes del grado de maestro. El 
cuestionario ha sido evaluado por el profesorado que integran el proyecto de Xarxa/Red: 
5678. La distribución del mismo se ha realizado de forma presencial. El cuestionario 
incluye 12 preguntas de naturaleza abierta y cerrada. El método de análisis es de 
naturaleza cualitativa y ha requerido una oportuna categorización. 

Como resultados iniciales se puede afirmar en primer lugar que al alumnado le gusta 
la Historia, particularmente la Prehistoria, seguida de la Historia Contemporánea 
que es donde se ubica la memoria democrática. Por tanto, se detecta una primera 
condición favorable para la introducción de este concepto. En segundo lugar, el análisis 
practicado permite afirmar que el alumnado desconoce este concepto y sus afines 
como posmemoria, etc.  En consecuencia, se establece la necesidad de intervenir en 
las guías docentes con el objetivo introducir la memoria democrática en su formación. 
En tercer lugar, se ha podido averiguar que el alumnado desconoce la normativa que 
estable la obligatoriedad de la enseñanza de la memoria democrática, por lo que 
igualmente procede revisar las guías docentes en este sentido. En cuarto lugar, en los 
cuestionarios el alumnado manifiesta mayoritariamente la conveniencia de introducir la 
memoria democrática en el sistema escolar, lo que implica una predisposición favorable 
a su enseñanza. En quinto y último lugar el alumnado explicita un desconocimiento 
de materiales y recursos didácticos específicos para la enseñanza de la memoria 
democrática. Estos resultados justifican más la necesidad de revisar las guías docentes.

Palabras clave: memoria democrática; formación inicial; representaciones cognitivas
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Resumen 

La Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
y el Acuerdo de París señalan la importancia de la educación y la sensibilización como 
herramientas para lograr los objetivos de un desarrollo sostenible. De hecho, la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible de la ONU de 2015, planteó la meta 4.7 relacionada 
con la importancia de la educación para el desarrollo sostenible como un elemento 
clave (Naciones Unidas, 2023).Para lograr estos propósitos transversales es necesario 
un cambio social a través de acciones educativas centradas en la educación para la 
sostenibilidad en las instituciones de enseñanza superior (Leal, 2009). La concienciación 
y el compromiso de protagonizar actuaciones responsables por parte de la comunidad 
universitaria pueden suponer una sinergia positiva para alcanzar los objetivos 
relacionados con un consumo responsable y sostenible, además de la reducción de la 
huella de carbono individual. El objetivo principal de la acción educativa analizada era 
ayudar al alumnado a replantear sus pautas de consumo y, por tanto, su huella ecológica. 
Los objetivos secundarios del estudio estaban centrados en 1) dar a conocer los 
conceptos de la huella de carbono, 2) adquirir un compromiso ético con la sostenibilidad 
y la protección del medio, 3) presentar la importancia del impacto de las acciones de 
consumo, 4) adquirir un compromiso personal, 5) ser referentes para el alumnado y, 6) 
impulsar la incorporación del consumo responsable en el desarrollo de la docencia.
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En el curso 2022-2023 se realizó la primera edición de un curso de formación vinculado 
al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante dirigido tanto al PDI 
como al PAS, “La comunidad universitaria ante el reto de un consumo sostenible” (600348). 
Se ha trabajado con alumnado adulto, personal docente, investigador y de administración y 
servicios de la Universidad de Alicante, que habían elegido el curso de formación volunta-
riamente y que presentaban una alta motivación por participar en el curso. 

El método de trabajo se desarrolló en tres fases. La primera consistió en proporcionar una 
formación al alumnado en siete temas muy relacionados con el consumo: alimentación, 
moda, energía y agua, datos electrónicos, movilidad diaria, desplazamientos por motivos 
de trabajo o de turismo y, finalmente, generación de residuos; para a continuación plantear 
una serie de retos asociados a los temas. La parte formativa se completó, con dos charlas 
introductorias y una final centrada en la motivación para desarrollar los retos tratados. La 
segunda fase estuvo centrada en el seguimiento realizado por el profesorado de la conse-
cución de los retos por parte de los participantes. Finalmente, la tercera fase consistió en 
abrir un espacio para el debate y la reflexión final, que se completó con la realización de 
una encuesta online al alumnado con el fin de conocer sus avances en los retos propuestos 
y, sobre todo, en qué medida la acción educativa logró promover una actitud más compro-
metida con la adopción de cambios en sus pautas de consumo. Los resultados de esta 
encuesta final y de las dos dinámicas de grupo han permitido comprobar en qué medida 
se alcanzaron los retos planteados e identificar los posibles límites que influyeron en su 
mayor o menor consecución, para valorar en qué medida los conocimientos aprendidos y 
la misma actividad impactaron en su motivación y compromiso con el consumo sostenible. 
Los resultados indican que el reto más difícil de alcanzar fue la movilidad, mientras que 
los más fáciles de implantar fueron los relacionados con las actividades cotidianas, como 
la alimentación, la eficiencia energética y agua, y, la disminución de la generación de resi-
duos. Para la moda, se consiguió sembrar una duda razonable sobre el origen de la ropa, el 
impacto que tiene en el medio ambiente y en el desarrollo de diversas regiones del planeta. 
El alumnado valoró muy positivamente la comunidad de práctica que se había creado como 
una herramienta clave para la motivación grupal en la consecución de los retos planteados 
y, sobre todo, para el mantenimiento de estos retos a medio y largo plazo. 

Palabras clave: experiencia educativa, huella de carbono, consumo sostenible, comunidad 
de prácticas, desarrollo sostenible
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Resumen (Abstract) 
Uno de los actuales retos de la educación superior (ES) es el desarrollo de la 
competencia investigadora y el saber comunicar la ciencia como una responsabilidad 
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social y en el actual contexto de globalización, sociedad del conocimiento y el desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación diversifican los modos, medios, 
estrategias y prácticas para la difusión y divulgación de la ciencia, por lo que se plantea 
como política la innovación de planes de estudio que incluyan el desarrollo de la 
competencia de investigación para la generación del conocimiento y las habilidades 
de comunicación  con el uso de diferentes lenguajes, en este contexto ubicamos la 
investigación Formación de la competencia investigadora y prácticas de comunicación 
del conocimiento científico desde la producción colaborativa personal académico y 
estudiantes de la licenciatura de ciencias de la comunicación, periodo 2018-2022 
haciendo uso del modelo interdisciplinar educación para el análisis contextual y el 
proceso formativo para el desarrollo de la competencia investigadora y de comunicación 
a través de la implementación del plan de estudios  de la licenciatura de ciencias de 
la comunicación de la Universidad de Sonora (México) y de la comunicación para 
conceptualizar comunicación de la ciencia y las prácticas de difusión y divulgación. 
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las prácticas de comunicación científica 
colaborativas académicas – estudiantes a partir de la productividad, medios y estrategias 
para la difusión y divulgación del conocimiento científico. La producción científica en 
México se encuentra ubicada principalmente en las instituciones del sector educativo y 
son las de educación superior la de mayor producción científica y de comunicación de la 
ciencia (Félix de Moya, 2018). Autores como Ortiz-Ortega y Armendáriz (2019) analizan 
las dinámicas de comunicación científica y las diferencias que se presentan por campos 
disciplinares donde afirman que las ciencias sociales y humanidades aún prefieren la 
difusión de la ciencia en capítulos de libro y las memorias de congreso donde se enfatiza 
que falta mayor desarrollo en la investigación científica y en la productividad en productos 
de difusión y divulgación. En la Universidad de Sonora se encuentra una situación similar 
en cuanto al desarrollo de la investigación y una diversidad en los medios y estrategias 
para comunicar la ciencia. El paradigma de investigación es cuantitativo con un enfoque 
racional, investigación descriptiva donde se contempla la participación de personal 
académico de contrato de tiempo completo y de asignatura, y se aplica cuestionario a 
la totalidad de la planta de ciencias de la comunicación, 59 académicos. Se encuentra 
mayor participación de publicación conjunta entre académicos y estudiantes, en aquel 
profesorado que posee título de doctor y tiene reconocimiento nacional como miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores y menor participación entre el personal que posee 
estudios de licenciatura y maestría. Sobresale que existe una relación entre el perfil del 
docente, formación y trayectoria en investigación con la participación de estudiantes de 
licenciatura y posteriormente de posgrado en congresos con ponencias en capítulos de 
libro, colectivos editados por redes de colaboración internacional en modalidad digital. 
Las temáticas en donde se encontró mayor participación colaborativa académicos-  
estudiantes fue comunicación y educación, comunicación y procesos formativos, 
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comunicación y competencias digitales con metodologías cuantitativas en primer lugar 
y en segundo lugar las investigaciones de tipo cualitativo. Otro hallazgo principal es que 
sobresalen los productos de comunicación científica generados a partir de procesos de 
titulación y existe una relación entre estudiantes que publican con el profesorado y que 
impactan sus trayectorias educativas en la medida que un porcentaje elevado de ellos 
ingresan a posgrados de investigación, impactando el desarrollo de la competencia de 
investigación y habilidades para la comunicación científica en la decisión de plan de 
vida y trayectoria educativa ya que deciden la continuidad en posgrados.Se recopilan 
experiencias de investigación y de comunicación científica en colaboración académicos 
– estudiantes, periodo 2018-2022, el impacto en el perfil de formación de las y los 
estudiantes en ciencias de la comunicación y las relaciones entre perfil del profesorado, 
posgrado de egreso y la participación de estudiantes en proyectos de investigación y 
prácticas de investigaciones científica. La planeación en diseño curricular y el desarrollo 
de la competencia investigadora y e comunicación científica a partir de la colaboración 
académicos – estudiantes favorece el perfil de formación, perfil de egreso y trayectorias 
educativas de las y los estudiantes palpitantes en estas experiencias. Existe relación 
entre el perfil académico y de formación (nivel de escolaridad) con el entrenamiento de 
la competencia investigadora y la práctica de comunicación científica.El escenario de 
práctica es la tesis para obtener el título de licenciados y licenciadas en comunicación y 
de esta producción se generan prácticas de difusión y divulgación. 

Palabras clave: Formación, competencia investigadora, comunicación de la ciencia, 
colaboración (académicos – estudiantes)
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Resumen (Abstract) 

El papel de los profesores ha cambiado en el nuevo paradigma del EEES (Espacio 
Europeo de la Educación Superior) y deben adaptarse a un modelo en el que el alumno/a 
es el protagonista de su aprendizaje y donde ellos pasan a un segundo plano como 
entrenadores del aprendizaje del alumno. Este cambio de papeles entre alumno-profesor 
unido al uso de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) en las aulas 
han favorecido la incorporación de nuevas metodologías activas y entre estas nuevas 
metodologías la flipped classroom (aula invertida) se está consolidando como una de las 
principales tendencias educativas (Hinojo Lucena et al., 2019). El objetivo de este estudio 
es implementar la metodología de la flipped classroom en una unidad de la asignatura de 
Contabilidad del Grado en Turismo para tratar de mejorar los resultados de aprendizaje 
del alumnado y conocer su grado de satisfacción con esta nueva metodología. La flipped 
classroom concibe el aprendizaje como un proceso constructivo proporcionando al 
alumno una compresión más profunda al centrarse más en lo que aprende el estudiante 
que en lo que enseña el docente. La investigación sobre esta metodología todavía 
está por descubrir y su impacto se sigue discutiendo (Martín et al. 2022). Una muestra 
de esto son los trabajos de Bachnak y Maldonado (2014) o de Jeong et al. (2021) que 
afirman que su implementación no mejora el rendimiento de los alumnos. Mientras que 
otros estudios verifican que la implantación de esta metodología está asociada con una 
mejora del rendimiento académico de los alumnos (Baepler et al., 2014; Hinojo et al., 
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2018; Hung, 2015; Murphree, 2014; Torrecilla, 2018; Yoon et al., 2020). La muestra del 
estudio está formada por el alumnado matriculado en el curso académico actual (2022-
2023) en la asignatura de Contabilidad de segundo curso del Grado en Turismo y que 
han realizado el examen final de la asignatura. Para realizar el estudio se han formado 
dos grupos, uno (grupo experimental) en el que se ha desarrollado la metodología de 
flipped classroom en la unidad seleccionada y otro (grupo de comparación) en el que 
se ha seguido la metodología tradicional de la clase magistral. La comparación de los 
resultados bajo las dos metodologías (filpped classroom y clase magistral) se ha realizado 
tomando como medida de la variable rendimiento académico del alumno los resultados 
obtenidos en la pregunta del examen final que corresponde a la unidad en la que se ha 
implantado la clase invertida. Y para conocer el grado de satisfacción del alumnado con la 
metodología flipped classroom los estudiantes del grupo experimental han respondido a 
un cuestionario anónimo y voluntario. Los resultados indican que el cambio en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje mejora el rendimiento académico de los alumnos. La mayoría 
de los estudiantes están satisfechos con esta metodología, consideran que la utilización 
de materiales audiovisuales les proporciona un aprendizaje individualizado, adaptado a 
su ritmo y perciben que con esta metodología su aprendizaje es mayor. Se concluye que 
los estudiantes se muestran más satisfacción con la metodología flipped classroom que 
con la clase magistral y esto se traduce en una posible mejora de su aprendizaje y de sus 
resultados académicos en la unidad seleccionada. Este trabajo aporta evidencia empírica 
sobre la investigación de la docencia en el área de la Contabilidad, y en particular, sobre 
la influencia de la flipped classroom en los resultados académicos de una asignatura. No 
obstante, el trabajo presenta como limitación que sólo ha sido aplicado una unidad de la 
guía docente de la asignatura. 

Palabras clave: flipped classroom, metodología activa, educación superior.
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Resum (Abstract) 

Encara que els indicadors de les assignatures d’Educació científica per a mestres 
d’infantil i primària de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant i que és impartida 
per personal del Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de la mateixa 
universitat, són satisfactoris, s’ha detectat que alguns materials de les sessions teòric-
pràctiques emprats són obsolets i necessiten d’una actualització. Així, els continguts 
científics moltes vegades resulten poc atractius per a l’alumnat de la Facultat d’Educació 
i cal despertar el seu interès i motivació. Així doncs, el nostre propòsit és millorar el 
procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant la implementació dels recursos didàctics 
i analitzar com afecta la incorporació dels recursos educatius flipped class-room i treballs 
cooperatius a les assignatures esmentades, a les quals la manipulació i experimentació 
són aspectes claus en el procés formatiu. D’aquesta manera, el grup de treball s’ha 
esforçat per a fomentar el sentit crític i la motivació entre l’alumnat per tal d’assolir millor 
els conceptes i que el procés d’aprenentatge siga més efectiu i enriquidor. Així doncs, 
el professorat ha sigut qui ha detectat les mancances educatives i per tant, ha hagut de 
plantejar propostes de millora. Per tal d’assolir el objectius plantejats, s’implementaran 
el continguts i els materials didàctics emprats a les pràctiques corresponents al regne 
animal (bloc 4), mitjançant la incorporació d’una col·lecció de 188 models 3D de rastres, 
petjades i senyals corresponents a fauna representativa d’ambients mediterranis. Aquesta 
col·lecció suposa un recurs didàctic innovador i que permet a l’alumnat identificar els 
senyals que deixen al medi organismes que integren el regne animal. D’altra banda, 
es pretén posar en valor l’ús de recursos com ara el flipped class-room i l’assimilació 
de conceptes mitjançant les sessions pràctiques dissenyades per a aquest efecte. 
Finalment, cal dir que la proposta és molt viable, ja que no suposa un canvi rellevant 
en el desenvolupament normal de les assignatures, però sí que permetrà apreciar el 
grau d’acceptació per part de l’alumnat i suposarà l’adquisició de material bibliogràfic 
innovador i millorar el fons de la col·lecció de què disposa el Departament de Ciències de 
la Terra i del Medi Ambient per a impartir les assignatures relacionades amb la biologia 
i altres disciplines afins. A més, estudiarem l’acceptació per part de l’alumnat de la nova 
metodologia incorporada a l’aula, mitjançant el maneig d’enquestes a UAcloud i la podrem 
comparar amb les valoracions de cursos anteriors. Per altra part, al incorporar nous 
recursos didàctics a les sessions educatives, com són els models 3D, jocs educatius 
i bibliografia actualitzada s’espera que millore la identificació d’organismes del regne 
animal i tinga millor acolliment entre l’alumnat. Igualment, s’espera que el procés 
d’ensenyança-aprenentatge siga més dinàmic i participatiu per part de l’alumnat. Per a 
concloure, cal dir que el desenvolupament del present treball permetrà l’actualització dels 
materials didàctics i bibliogràfics, així com també una millora en el procés d’ensenyament-
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aprenentatge, basant-se en el procés de formació cooperatiu i manipulatiu, sempre des 
d’un punt de vista inclusiu i igualitari.

Treball col·laboratiu; Educació; Regne animal; Classe invertida; experimentació
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Resumen  

El término translenguaje ha pasado a ser muy frecuente en los contextos de la lingüística 
aplicada y de la enseñanza de lenguas. Canagarajahn define translenguaje como la 
capacidad de los hablantes multilingües de moverse entre idiomas, tratando los diversos 
idiomas que forman su repertorio como un sistema integrado (2011, p. 401). Desde el 
punto de vista pedagógico, translenguaje es un término global que cubre una variedad 
de prácticas de los hablantes bilingües, así como de propuestas pedagógicas (Cenoz 
y Gorter, 2020, p. 305), pudiéndose destacar el proceso de crear significado, obtener 
comprensión y conocimiento a través del uso de dos idiomas (Baker, 2011, p. 288), 
el despliegue del repertorio lingüístico completo de un hablante sin tener en cuenta 
los límites social y políticamente definidos de los nombres de los idiomas (Otheguy, 
García Y Reid´s, 2015, p. 283), o del uso de estrategias de instrucción planificadas del 
repertorio de los alumnos para desarrollar la conciencia metalingüística (Cenoz y Gorter, 
2020, p. 301). El MCER en su versión del 2001 se refería a la competencia plurilingüe 
y pluricultural como parte de la competencia lingüística al señalar que “todos los 
conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre 
sí e interactúan” (Sección 1.3, MCER de 2001). Por su parte, el volumen complementario 
de 2018 desarrolla en profundidad estos aspectos y ha comenzado a considerar las 
prácticas de translenguaje como prácticas comunes en el hablante multilingüe. En 
efecto, se proporcionan unas escalas de descriptores referidas al aprovechamiento 
del repertorio cultural, a la comprensión plurilingüe y al aprovechamiento del repertorio 
plurilingüe. Igualmente, la reciente atención a la mediación lingüística como actividad 
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de lengua considera el intercambio de textos e información en distintas lenguas como 
una práctica habitual del hablante plurilingüe y el estudiante de lenguas. Por su parte, 
los nuevos formatos digitales han abierto las puertas a nuevas metodologías como 
el flipped classroom y otras prácticas educativas que escapan del espacio del aula, 
en los que la competencia plurilingüe y las estrategias asociadas toman particular 
relevancia. La presente investigación analiza la valoración de distintas prácticas de 
translenguaje en el aula por parte de un grupo de estudiantes extranjeros, todos de 
nacionalidad norteamericana, en un programa de inmersión en España. El estudio 
tiene los siguientes objetivos: a) determinar las creencias del alumnado en torno a las 
prácticas de translenguaje más comunes y frecuentes en el aula de lengua extranjera; b) 
analizar las ventajas e inconvenientes de dichas prácticas; y c) conocer las actividades 
que los alumnos consideran más beneficiosas.  Para llevar a cabo la investigación, 
las herramientas utilizadas han sido un cuestionario con una serie de preguntas de 
valoración de acuerdo con una escala Likert, así como otras preguntas abiertas que 
permitan una interpretación más completa de las creencias del alumnado. Los resultados 
de la investigación muestran, por una parte, que hay percepciones muy distantes de 
los beneficios de estas prácticas en la instrucción; por otra parte, es generalizada la 
impresión de que las prácticas de translenguaje no difieren de cualquier otro uso de la 
lengua materna en el aula. 

Palabras clave: didáctica, ELE, translenguaje, lengua materna.
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Resumen 

Desde su debut comercial hace más de dos décadas las flashcards (FC) o tarjetas flash 
digitales han aumentado en variedad y popularidad utilizándose en distintos dispositivos 
y plataformas para su uso educativo (Zung et al., 2022; Weiand et al., 2019). A pesar 
de ello, el potencial pedagógico de las mismas aún ha sido poco desarrollado. Más 
allá del efecto de la práctica de recuperación (Sun et al., 2021; Adesope et al., 2017) 
las flashcards han demostrado también su eficacia en el desarrollo de competencias 
mediante el uso de la práctica reflexiva (Senzaki et al., 2017; Seymour et al., 2018). A 
partir de estas consideraciones el presente estudio persigue tres objetivos: 1) evaluar 
la efectividad de la estrategia del uso de las flashcards en la adquisición y mejora 
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de competencias para el autocuidado personal y espiritual, 2) analizar la relación 
de las flashcards con otras técnicas de estudio en la adquisición de la competencia 
de autocuidado personal y espiritual y 3) valorar la experiencia y satisfacción de los 
estudiantes con el método de las flashcards. Asimismo, se examina la evidencia 
relacional que se establece entre la espiritualidad, el autocuidado y las variables 
criteriales de interés para el objeto de estudio. Para ello se ha utilizado un diseño 
descriptivo-transversal empleando como instrumentos de medida la versión abreviada del 
Cuestionario de Sentido en la Vida (CSV), para evaluar la dimensión espiritual (Jim et al., 
2006; Reig-Ferrer et al. 2012; Reig-Ferrer et al., 2015), el Cuestionario de Autocuidado 
(PSCP) (Galiana, Oliver, Sansó & Benito, 2015), la Escala de Estrés Percibido, EEP 
(Cohen, Kamarak y Mermelstein, 1983; Remor y Carrobles, 2001) y el Cuestionario de 
Satisfacción con el uso de las flashcard (elaboración propia). También, se han registrado 
variables sociodemográficas, así como valoraciones del estado de salud, calidad de vida 
(general y actual), felicidad personal, el grado de religiosidad y la creencia en la existencia 
de vida ultraterrena. Como material para la actividad práctica se ha elaborado un conjunto 
de flashcards agrupadas en seis dominios o dimensiones de autocuidado personal y 
espiritual mediante la plataforma digital Canva. Cada flashcard es una herramienta de 
aprendizaje que presenta mediante un formato amigable una actividad específica para 
la mejora de las competencias de autocuidado personal y espiritual. En el anverso de la 
flashcard el estudiante puede encontrar la presentación de la actividad donde se indica 
el dominio al que pertenece, la temporalización, grado de dificultad y frecuencia para 
practicarla. En el reverso de la flashcard quedan recogidas las instrucciones y pasos a 
seguir para la ejecución de la práctica. La tarea propuesta en cada flashcard guía a los 
estudiantes a través de un proceso de autoobservación y reflexión a profundizar más en 
los contenidos de la práctica. Ha participado una muestra disponible de 188 estudiantes 
de primer curso del Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante, matriculados 
en la asignatura de Psicología, durante el curso académico 2022-2023. La intervención 
educativa denominada “Autocuidado personal y espiritual en la práctica clínica” se 
llevó a cabo durante una sesión formativa práctica con una duración de cinco horas. 
Cada estudiante dispuso de un plazo de siete días adicional a partir de la realización 
de la práctica para diseñar e incorporar mediante el uso de las flashcards su plan de 
autocuidado personal y espiritual. Los resultados esperables pondrán de manifiesto que el 
uso de las flashcards como estrategia didáctica tendrá un efecto positivo en la adquisición 
y mejora de competencias para el autocuidado personal y espiritual en los estudiantes 
participantes del estudio. 

PALABRAS CLAVE: Autocuidado personal, enfermería, espiritualidad, flashcard 



170

Referencias bibliográficas 
Adesope, O. O., Trevisan, D. A., & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of 
tests: a meta-analysis of practice testing. Review of Educational Research 87, 659-
701. https://doi.org/10.3102/0034654316689306

Alizadeh, I., Ramazanzad, Y., & Sharifi, S. (2021). Creating Medical Terminology 
Flashcards for Use in Specialized Language Courses at Medical Sciences 
Universities. International Journal of Research in English Education, 6(3), 60-68. 
http://ijreeonline.com/article-1-536-en.html

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of 
perceived stress. Journal of health and social behavior, 385-396. https://doi.
org/10.2307/2136404

Galiana, L., Oliver, A., Sansó, N., & Benito, E. (2015). Validation of a new instrument 
for self-care in Spanish palliative care professionals nationwide. The Spanish journal 
of psychology, 18. E67. doi:10.1017/SJP.2015.71

Jim, H. S., Purnell, J. Q., Richardson, S. A., Golden-Kreutz, D., & Andersen, B. L. 
(2006). Measuring meaning in life following cancer. Quality of Life Research, 15, 
1355-1371. https://doi.org/10.1007/s11136-006-0028-6

Robles-Ortega, H., Peralta-Ramírez, M., & Navarrete-Navarrete, N. (2006). 
Validación de la versión española del inventarío de vulnerabilidad al estrés de 
beech, burns y scheffield. Avances en Psicología de la Salud. Granada: Sider

Seymour, P., Watt, M., MacKenzie, M., & Gallea, M. (2018). Professional 
Competencies ToolKit: Using Flash Cards to Teach Reflective Practice to Medical 
Students in Clinical Clerkship. MedEdPORTAL : The Journal of Teaching and 
Learning Resources, 14, 10750. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.10750

Senzaki, S., Hackathorn, J., Appleby, D. C., & Gurung, R. A. (2017). Reinventing 
flashcards to increase student learning. Psychology Learning & Teaching, 16(3), 
353-368.  https://doi.org/10.1177/1475725717719771

Reig-Ferrer, A., Arenas, M. D., Ferrer-Cascales, R., Fernández-Pascual, M. D., 
Albaladejo-Blázquez, N., Gil, M. T., & De la Fuente, V. (2012). Evaluación del 
bienestar espiritual en pacientes en hemodiálisis. Nefrología, 32(6), 731-742. doi.
org/10.3265/Nefrologia.pre2012.Apr.11384

Reig-Ferrer, A., Ferrer-Cascales, R., Fernández-Pascual, M. D., Albaladejo-
Blázquez, N., & Valladares, M. P. (2015). Evaluación del bienestar espiritual en 
pacientes en cuidados paliativos. Medicina Paliativa, 22(2), 60-68. doi: 10.1016/j.
medipa.2013.03.008

Sun, M., Tsai, S., Engle, D. L., & Holmer, S. (2021). Spaced repetition flashcards 
for teaching medical students psychiatry. Medical Science Educator, 31, 1125-1131. 
https://doi.org/10.1007/s40670-021-01286-y

Weiand, A., Ludovico, F. M., & Barcellos, P. da S. C. C. (2019). Virtual Learning 
Environments in the Light of Mind Maps and Flashcards: A Systematic Literature 
Review. International Journal for Innovation Education and Research, 7(9), 104–

http://ijreeonline.com/article-1-536-en.html
https://doi.org/10.1177/1475725717719771


171

113. https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss9.1713

Zung, I., Imundo, M. N., & Pan, S. C. (2022). How do college students use digital 
flashcards during self-regulated learning?. Memory, 30(8), 923-941. https://doi.org/1
0.1080/09658211.2022.2058553

59. Innovación basada en 
producciones artísticas y ODS para 
la promoción de un clima escolar 
positivo en la futura práctica 
docente: un estudio preliminar
Aitana Fernández-Sogorb1; María del Pilar Aparicio-Flores2; Alba Oller-Benitez3; María 
Teresa Botella Quirant4; Miguel Ángel Molina Valero5 

1aitana.fernandez@ua.es 
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad de Alicante
2pilar.aparicio@ua.es
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad de Alicante
3alba.oller@ua.es
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad de Alicante
4maite.botella@ua.es
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad de Alicante
5ma.molina@ua.es
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad de Alicante

Resumen 

En las etapas de Educación Infantil y Primaria, las carencias en el desarrollo de 
habilidades de gestión emocional y la exclusión social son algunos de los factores que 
están perjudicando el clima escolar y, como consecuencia, el desarrollo personal y 
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académico del alumnado (Reaves et al., 2018). Esta problemática supone un reto para 
el profesorado de ambas etapas educativas, en tanto que debe poseer las competencias 
necesarias para promover un clima escolar positivo (Yu et al., 2022). En este sentido, 
el presente estudio tuvo como objetivo evaluar si los/as futuros/as maestros/as que 
participaron en una experiencia innovadora la consideran adecuada en su formación para 
aprender a construir un clima escolar positivo basado en la paz mediante el uso de obras 
de arte. Este problema ha sido afrontado con anterioridad en los Grados en Maestro/a de 
la Universidad de Alicante con una experiencia innovadora de sensibilización y formación 
para intervenir ante casos de violencia escolar (Fernández-Sogorb, 2022). A pesar de 
los buenos resultados obtenidos en la implementación de esta experiencia previa, se 
ha detectado la necesidad de incluir también en la formación inicial de los/as maestros/
as una experiencia innovadora que proporcione orientaciones y medios para la creación 
de un clima escolar positivo desde las relaciones pacíficas entre los educandos y el uso 
de producciones artísticas, y así dar pleno cumplimiento a la séptima meta del cuarto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible que incluye la Agenda 2030, la cual hace referencia 
a las contribuciones de la cultura y de la paz al desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 
2015). La innovación que en este trabajo se presenta constituye un estudio preliminar 
que recoge las percepciones que de la experiencia tiene una muestra reducida de 
participantes. De este modo, 35 maestros/as en formación participaron activamente en 
las sesiones de trabajo colaborativo que contiene la experiencia innovadora, las cuales 
tuvieron lugar en un aula ordinaria de la Universidad de Alicante. Posteriormente, se 
evaluó la viabilidad de la innovación bajo un enfoque cualitativo. Se llevó a cabo un 
“focus group”, que previamente validó un grupo de expertos con la técnica Delphi. Las 
preguntas planteadas pretendían conocer las percepciones de los/as participantes sobre 
la utilidad de la experiencia para aprender a desarrollar un clima escolar positivo en su 
futura práctica docente. Acto seguido, se codificaron las respuestas de los/as estudiantes 
universitarios/as y se utilizó el programa informático AtlasTi7 para categorizar, interpretar 
y examinar los textos. Los resultados obtenidos revelan que la totalidad de la muestra 
considera de utilidad la implementación de esta innovación en su formación inicial y 
presentan diversos argumentos para justificar su respuesta. Concretamente, un 86.54% 
de las respuestas refleja que el uso de obras de arte permite transmitir a los niños/as los 
valores necesarios para el desarrollo de un buen clima escolar, tales como el respeto o 
la amistad. Además, los/as participantes señalan que el trabajo colaborativo llevado a 
cabo en torno a las obras de arte favorece las relaciones pacíficas y, por tanto, la puesta 
en práctica de esos valores tratados en la obra (49.21%). A este respecto, los/as futuros/
as maestros/as destacan la necesidad de aprender a escoger obras de arte adecuadas 
a la edad del alumnado (27.32%), siendo esta una mejora a introducir en la experiencia 
innovadora. Este estudio preliminar permite concluir que, tras haber identificado 
las percepciones de satisfacción reportadas por los/as participantes, la experiencia 
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innovadora diseñada es apta para ser implementada con una muestra más amplia de 
alumnado universitario, habiendo introducido previamente las mejoras detectadas, y 
evaluar así su eficacia.  

Palabras clave: clima escolar, arte, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Grado en Maestro, 
experiencia innovadora.
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Resumen 

La pandemia COVID-19 marcó un punto de inflexión en todo el sistema educativo. 
Cuando el confinamiento fue obligatorio, algunos estudiantes (incluso algunos docentes) 
mostraron una falta de competencia digital, lo que se convertía en otra barrera 
educacional en un momento en el que la necesidad de aplicar recursos digitales era 
incuestionable. Una de las soluciones más utilizadas fue la aplicación del aula invertida 
o Flipped Classroom (Bergmann & Sams, 2012), especialmente en la asignatura de 
Educación Física como materia eminentemente práctica. Tras la aplicación de esta 
estrategia educacional, muchos docentes consideraron que se trataba de una estrategia 
con mucho potencial para la enseñanza aún por descubrir (Ferriz-Valero et al., 2020). 
Escasos estudios se han llevado a cabo, especialmente en el campo de Educación 
Física y el Deporte (Gosálbez-Carpena et al., 2022; Østerlie et al., 2023). En la educación 
básica (6-12 años), algunos estudios sostienen que el uso de FL permite optimizar las 
habilidades específicas en los deportes (Felgueras Custodio & Delgado Pintor, 2021; 
Marqués et al., 2019). Otras investigaciones han asegurado que FL en la asignatura de 

mailto:salvador.garcia@ua.es
mailto:julio.barrachina@ua.es
mailto:nuria.molina@ua.es
mailto:marta.rodriguez.ramirez1@gmail.com
mailto:cristina.maestre@upm.es
mailto:chad.killian@unh.edu
mailto:julia.sargent@open.ac.uk
mailto:ove.osterlie@ntnu.no


175

Educación Física (EF) favorece al alumnado un mayor conocimiento y motivación y, en 
consecuencia, un mayor rendimiento académico (Hinojo Lucena et al., 2019). Algunos 
resultados se realizan en la etapa primaria (Gómez-García et al., 2020; Hinojo Lucena et 
al., 2019), y otros en estudiantes de secundaria (Ferriz-Valero, Østerlie, García-Martínez, 
et al., 2022; Ferriz-Valero, Østerlie, Penichet-Tomas, et al., 2022; Østerlie & Kjelaas, 
2019; Østerlie & Mehus, 2020) pero poca literatura se centra en estudiantes universitarios 
relacionados con la mención de EF. Por este motivo, en este trabajo se plantea el objetivo 
de evaluar el uso del aula invertida o Flipped Learning (FL) como estrategia para mejorar 
la calidad de la enseñanza, individualizando el aprendizaje de los estudiantes y haciendo 
las clases prácticas más eficientes. La presente investigación se basa en un experimento 
natural con un diseño controlado no aleatorizado con una pre- y post-medida (Verjans-
Janssen et al., 2018). Se espera la participación de aproximadamente 200 estudiantes del 
Grado de magisterio (infantil y primaria) en el desarrollo de esta experiencia educacional 
innovadora. Se crearon 16 vídeos en total, de 5-6’ aproximadamente, distribuidos a lo 
largo de varias sesiones. Para el seguimiento de los vídeos por parte del alumnado, se 
utilizará EDPUZZLE. Las variables dependientes utilizadas son: si ha visto el vídeo en 
plazo, si ha repetido algún tramo por falta de comprensión o atención, si ha respondido 
correctamente a la cuestión planteada, y si ha tenido que repetir la visualización y su 
rendimiento académico en la asignatura. Todas las variables dependientes del conjunto 
de datos fueron sometidas a una prueba de normalidad. Se calcularon las estadísticas 
descriptivas de cada variable (media y desviación estándar). El conjunto de datos 
será sometido a un análisis estadístico univariante para muestras paramétricas (o no 
paramétricas) para observar las diferencias intragrupo (pre-test vs post-test) e intergrupo 
(FL vs TRAD). Finalmente, se realizará un análisis de asociación entre variables. Como 
hipótesis inicial se parte de que el alumnado que ha seguido adecuadamente la estrategia 
FL mostrará un mayor rendimiento académico. 

Palabras clave: Aprendizaje invertido, Edpuzzle, TICs, enfoques pedagógicos, educación de 
calidad
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Resumen (Abstract) 

Los principales problemas identificados y desde los que se plantea la propuesta son, 
por un lado, la constante demanda por parte del alumnado de Grado y Master de la 
Facultad de Derecho de un acercamiento a la práctica de Juzgados y Tribunales, ya que 
el aprendizaje continúa siendo eminentemente práctico en los estudios jurídicos y, por 
otro lado, la dificultad que tienen los estudiantes en la comprensión de determinados 
conceptos procesales que, únicamente, pueden ser interiorizados abordándolos 
desde una perspectiva más dinámica. En consecuencia, para dar solución a dichos 
planteamientos, este proyecto pretende ampliar la experiencia práctica de los alumnos, 
no limitándonos a ofrecerles un caso práctico y dejarles trabajar de manera autónoma, 
sino elaborando una metodología de trabajo que les permita participar de manera activa 
en el desarrollo de un proceso penal, desde las etapas más tempranas del mismo hasta 
la celebración del juicio oral. Esta actividad se va a centrar en el proceso penal para 
poder hacerla extensible al mayor número de alumnos, no solo del Grado en Derecho, 
DADE y Máster de Acceso a la Abogacía, sino también a los del Grado de Criminología y 
DECrim, que no podrían unirse si se abordara el proceso civil por no tener docencia sobre 
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este aspecto. Esta experiencia no solo se ha llevado a cabo con éxito por parte de otras 
universidades españolas, sino que ya existe en nuestra universidad un acercamiento a 
la práctica en este sentido. Los juicios simulados ya se implementaron con anterioridad, 
y de manera muy satisfactoria, en el segundo año del Máster de Acceso a la Abogacía, 
como actividad autónoma dentro de la asignatura de Prácticas externas. Actualmente, es 
una de las actividades mejor valoradas por el alumnado. Pensamos que esta actividad 
es idónea para solucionar el problema definido porque supone un acercamiento a la 
práctica judicial, implica la asimilación y puesta en práctica de conocimientos teóricos y 
resulta una propuesta dinámica en la que los estudiantes han de participar activamente 
en la resolución de distintas cuestiones. Para llevar a cabo la actividad que proponemos 
se utilizarán algunas herramientas para tratar de organizar las tareas que engloba el 
proyecto, tanto en relación a los miembros de la propia red, como entre los alumnos que 
la van a llevar a cabo. En el primer supuesto, se realizarán reuniones periódicas para 
coordinarnos, realizar el reparto de tareas, plantear dudas que puedan surgir y realizar 
un seguimiento de la actividad llevada a cabo por cada miembro. También se realizarán 
entrevistas personales con el profesorado del Máster de Acceso a la Abogacía implicado 
ya en el desarrollo de los juicios simulados en dicho ámbito. En el segundo supuesto, 
respecto a la organización de la actividad con los alumnos, primero se realizarán 
cuestionarios dirigidos al alumnado en relación al interés, utilidad e índice de participación 
que tendría la actividad propuesta, segundo, se realizarán reuniones en entre los distintos 
equipos de alumnos que se organicen de cara a la realización de los juicios simulados 
y, tercero, se recabará la opinión de los mismos sobre la utilidad de la actividad para la 
consecución de los propósitos establecidos. Se espera que esta actividad tenga una 
buena acogida entre el alumnado de la Facultad de Derecho y consiga responder a las 
demandas de estos de indagar en los aspectos prácticos del Derecho Procesal, por 
una parte, así como, mejorar la asimilación de conceptos teóricos explicados en clase, 
aumentar el interés en la resolución de cuestiones prácticas del proceso, lograr una 
mayor capacidad de análisis crítico y estratégico y, en definitiva, conseguir una mejor 
comprensión del desarrollo de un proceso penal. 
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Resumen 

La crisis sanitaria sufrida como consecuencia de la Covid-19 ha afectado la educación 
en todo el mundo, y ha conllevado un aumento de la clase invertida en las universidades. 
Muchos docentes se han animado a implementar la metodología FC en sus clases sin 
tener en cuenta algunos puntos clave en el diseño que pueden influir en el resultado 
final (del Arco et al., 2022; Lo & Hew, 2022). La literatura consultada al respecto indica 
que el uso de FC en el ámbito universitario es eficaz en la mejora de la adquisición de 
conocimientos y en el nivel de motivación del alumnado (Wang et al., 2022), siendo el 
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uso de vídeos el material didáctico más utilizado para el trabajo en casa (Del Río-Gamero 
et al., 2022; Xiu et al., 2019). No obstante, gran parte de los estudios consultados se 
refieren únicamente a la extensión de los vídeos (Yu & Gao, 2022), sin tener en cuenta 
otros aspectos relevantes en su diseño. Así pues, el objetivo principal del presente 
trabajo es conocer si existen diferencias en el grado de adquisición de conocimiento y 
en el nivel de motivación de los alumnos/as en función de las variantes FC empleadas, y 
comparar dichos resultados con la metodología tradicional. La muestra del estudio estuvo 
compuesta por 127 alumnas/os (79 mujeres y 48 hombres) pertenecientes a tres clases 
de la asignatura Didáctica de la educación física y el deporte, del Grado en Maestro en 
Educación Primaria, Universidad de Alicante. Se incluyeron en el estudio únicamente 
aquellos alumnos/as que habían visionado y completado todas las tareas, realizado todos 
los cuestionarios y asistido como mínimo al 80% de las clases presenciales. Todos los 
grupos fueron expuestos a la metodología tradicional (TRAD) y a las diferentes variantes 
de la metodología FC: FC con recursos audiovisuales de internet (FCI), FC con recursos 
audiovisuales realizados por el docente (FCD) y FC con recursos audiovisuales realizados 
por el alumnado (FCA). El temario de la asignatura consta de 11 temas teóricos que 
fueron distribuidos en función de la metodología empleada de la siguiente manera: TRAD 
(Tema 1 y 5), FCI (Tema 2, 7 y 8), FCD (Tema 3, 4 y 6) FCA (Tema 9, 10 y 11). Para la 
evaluación de la adquisición de conocimientos se utilizaron cuestionarios tipo test de 14 
preguntas por tema (11 temas en total). Finalmente, se utilizaron entrevistas de valoración 
mixta (incluyendo preguntas abiertas y cerradas) para conocer la percepción y valoración 
del alumnado respecto a las diferentes metodologías empleadas y sus variantes. Los 
datos se analizaron siguiendo una metodología de análisis mixto (cualitativo-cuantitativo). 
Los resultados del presente estudio mostraron que las calificaciones más altas se 
obtuvieron con la metodología FCD (8,05 ± 1,57), seguida de la metodología TRAD (7,74 
± 1,31) y FCA (7,56 ± 1,48) que obtuvieron calificaciones similares. No se obtuvieron 
diferencias significativas entre FCD y TRAD (p=0.747). Finalmente, la metodología 
FCI fue la que reportó valores más bajos en la adquisición de conocimientos (7,10 ± 
2,12). Por lo que respecta a las entrevistas, los participantes indicaron su preferencia 
por la metodología FC frente a la metodología tradicional, valorando el uso de FC muy 
positivo (77,8%) e indicando en su mayoría que repetirían la experiencia (89,6%). En 
cuanto a la asimilación de contenidos (31,8%), la capacidad para mantener la atención y 
concentración (32,9%), y aprovechar el tiempo en clase (33,1%), la opción preferente fue 
FCD. Sin embargo, la opción más motivante para el alumnado fue FCA (52,8%). De forma 
general, se puede concluir que la variante FCD fue la que ofreció mejores resultados. No 
obstante, la variante FCA puede utilizarse como alternativa para aumentar la motivación 
en el alumnado.
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Resumen
Desde hace varios años la Inteligencia Artificial (IA) se ha ido abriendo camino en la 
sociedad, pasando a disponer las personas de multitud de herramientas informáticas 
en las que, por medio de algoritmos y modelos matemáticos para el procesamiento de 
la información, se consigue imitar la inteligencia humana en la resolución de problemas 
y la toma de decisiones (Oliver-Ramírez, 2022). Y en el campo de la educación se han 
planteado los posibles usos y beneficios, así como los riesgos que estas nuevas técnicas 
pueden implicar en el desarrollo cognitivo del alumnado, tanto en las primeras etapas 
educativas, como en la enseñanza superior. En este sentido, algunos estudios recientes 
(Tomás Díaz, David, et al., 2021) constatan que la mayoría de los alumnos y alumnas 
universitarios conocen el funcionamiento de la IA y que la utilizan en su quehacer diario 
a través de multitud de aplicaciones informáticas. Uno de los principales desafíos y 
retos a los que se enfrentará nuestro alumnado en los próximos decenios será el de la 
“hiperinformación” y la “desinformación” producida por el acceso masivo a datos a través 
de todo tipo de aplicaciones tecnológicas y redes sociales. Creemos necesario, por lo 
tanto, introducir en el aula estas herramientas, para formar al alumnado en el buen uso de 
la IA, fomentando un espíritu crítico respecto a la información recibida por estos nuevos 
cauces, “evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable” como 
recoge el Perfil de Salida para la enseñanza básica (Ministerio de Educación y Formación 
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Profesional, 2022). Por otro lado, la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), establece en su Objetivo 16, “Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas”, el derecho de acceso a la información a toda la población, que vinculado al 
Objetivo 4, “Educación de calidad”, permitirá crear en la población un espíritu crítico en 
cuanto al acceso y procesamiento de la información, sobre todo la que procede por medio 
de aplicaciones informáticas e Internet. (Naciones Unidas. Asamblea General, 2015. 
Por todo ello, desde el área de Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e Historia, 
planteamos el posible uso didáctico de la IA en el alumnado del Grado de Educación 
Primaria, así como el alumnado del Máster de Secundaria, a través del uso del Chat GPT 
(Generative Pre-trained Transformer), un modelo de lenguaje natural de última generación 
desarrollado por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial con 
sede en San Francisco, California. Esta herramienta comprende y genera textos 
coherentes y convincentes en respuesta a preguntas y comentarios que el profesorado 
y/o nuestro alumnado debe formular. Con la información obtenida dará comienzo la fase 
de verificación, con la que fomentaremos un espíritu crítico, a través de la búsqueda de 
fuentes fiables que revisen la información aportada por la aplicación, detectando posibles 
carencias o inexactitudes. Y terminaremos realizando una reflexión y debate en relación 
con el papel que esta herramienta puede ejercer en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado de primaria y secundaria. Una vez implementada esta propuesta didáctica, 
se pasará al alumnado y al profesorado participante un cuestionario en el que se espera 
poder medir el grado de satisfacción con esta herramienta educativa, así como detectar, 
tanto los posibles aspectos positivos de su uso didáctico, como los riesgos y problemas 
que pueda generar.

Palabras clave: ChatGPT, IA, Ciencias Sociales, educación, innovación 
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Resumen (Abstract)

En esta comunicación se presentan parte de los trabajos que se están desarrollando 
durante el curso académico actual en el proyecto Redes-ICE-2022-5690, dentro del 
Programa de Redes de investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Alicante (UA). En este proyecto, en modalidad de 
prórroga como continuación del desarrollado el curso pasado, se trata de incorporar y 
evaluar la utilización del sistema STACK (the System for Teaching and Assessment using 
a Computer algebra Kernel) para facilitar el autoaprendizaje y llevar a cabo la evaluación 
automática de contenidos de Matemáticas en Ingeniería, con el objetivo de contrastar 
y hacer patente su utilidad como herramienta didáctica y la posibilidad de ser integrado 
de forma efectiva y sin problemas técnicos como plugin de Moodle, con el fin último 
de que sea incorporado al Moodle general de la UA. El sistema STACK, originalmente 
desarrollado en la Universidad de Edimburgo y utilizado en universidades de más de 15 
países, es una herramienta tecnológica de software libre para la elaboración y evaluación 
automática de ejercicios de matemáticas y otros contenidos científicos y técnicos 
(véanse Sangwin, 2013; Sangwin & Kocher, 2016). STACK (https://stack-assessment.
org/) utiliza un sistema de computación simbólica (CAS, Computer Algebra System), el 
software libre Maxima (https://maxima.sourceforge.io/es/), para evaluar las respuestas del 
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alumnado y puede ser integrado fácilmente como un plugin en los sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS) ILIAS y Moodle, pudiendo también integrarse a través de LTI (Learning 
Tools Interoperability). En un proyecto previo (Castro et al., 2021) y en la fase previa del 
proyecto actual (Castro et al., 2022) se  desarrollaron experiencias piloto con grupos 
reducidos utilizando una instalación de Moodle con STACK en un servidor propio del 
Departamento de Matemática Aplicada (DMA) de la UA, inicialmente con capacidades de 
computación muy limitadas y posteriormente, con la colaboración de Escuela Politécnica 
Superior (EPS), con capacidades ampliadas mediante un servidor independiente de 
MaximaPool, lo que permitió contrastar su utilización en diversas asignaturas impartidas 
desde el DMA con total garantía de fiabilidad y estabilidad del sistema. En esta 
comunicación, en concreto, se presentan las actuaciones desarrolladas en la asignatura 
de primer semestre Matemáticas I, del primer curso del Grado en Ingeniería Biomédica, 
impartido en la EPS de la UA, donde se han incorporado plenamente cuestionarios 
STACK dentro del desarrollo del currículum de la asignatura, tanto como actividades 
voluntarias de aprendizaje como en forma de actividades obligatorias incluidas en la 
evaluación global de la asignatura. Se han creado 21 cuestionarios con preguntas 
STACK para todos los contenidos de la asignatura, consistentes en los temas básicos de  
Álgebra lineal de primer curso (Sistemas de ecuaciones lineales, Espacios vectoriales, 
Aplicaciones lineales, Diagonalización y Espacio vectorial euclídeo), y se han realizado 
cuatro controles de evaluación basados en STACK de forma exclusiva o complementaria. 
En el diseño de la evaluación de la experiencia, aún en proceso, se tiene en cuenta 
el grado de utilización del sistema en las actividades voluntarias, su relación con los 
resultados obtenidos en los controles de STACK y en otras pruebas de evaluación, así 
como las opiniones del alumnado sobre la utilidad del sistema, recogida mediante una 
encuesta voluntaria abierta en las dos últimas semanas de clase, que fue cumplimentada 
por más del 90% del alumnado de la asignatura. Aunque el análisis estadístico de los 
datos obtenidos aún está en fase de desarrollo, parece clara la buena acogida por parte 
del alumnado de disponer de las actividades  de autoaprendizaje que permite el sistema 
STACK y la relación positiva de su realización con los resultados de evaluación.

Palabras clave: autoevaluación, CAS, evaluación automática en Matemáticas.
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Resumen (Abstract) 
El presente estudio se enmarca en la edición 2022-23 del Programa Xarxes que la 
Universidad de Alicante promueve y coordina con el objeto de investigar en docencia 
universitaria, con la red (5699) que lleva por título “Dar y pedir información en la 
interacción telecolaborativa (italiano/español)”. En nuestra práctica docente de italiano 
lengua extranjera (ILE) integramos, desde hace tiempo, TIC de uso cotidiano, con 
variedad de aplicaciones y proyectos de telecolaboración interuniversitarios con la 
participación de aprendices nativos y no nativos. La tecnología disponible y al alcance 
de los estudiantes facilita el aprendizaje de idiomas asistido por móviles o tablet (MALL) 
u ordenador (CALL) para realizar múltiples tareas tanto en el aula como fuera de ella. La 
actividad concreta se centra en ayudar a los aprendices a crear glosarios para adquirir 
y ampliar el léxico en contexto o estudiar determinados tipos de textos, además de 
crear material de revisión construido por ellos mismos. Entre los objetivos generales 
de este trabajo de investigación señalamos, en primer lugar, reorientar las destrezas 
digitales de los aprendices, a menudo solo lúdicas, hacia la enseñanza y aprendizaje de 
la lengua extranjera para la traducción. Como objetivos específicos, nos centraremos, 
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por un lado, en la elaboración de glosarios temáticos relacionados con los contenidos 
clave del currículo y recogidos en las guías docentes de las asignaturas Lengua DI, 
DII y DIII italiano y, por otro, su reutilización, por parte del aprendiz, en el discurso 
oral y escrito. El objetivo de intervención de esta investigación focaliza la atención en 
analizar la gestión de las fases de la actividad y la resolución de problemas que llevan 
a término los aprendices. De acuerdo con las teorías conectivistas, la tecnología, 
totalmente arraigada en la vida diaria de las personas, puede también ser utilizada en la 
enseñanza-aprendizaje de idiomas contribuyendo activamente, desde un punto de vista 
constructivista, al autoaprendizaje y a la práctica en autonomía de los aprendices en 
contextos auténticos, para apoyar la adquisición del nuevo conocimiento. Los alumnos 
implicados cursan los tres programas de ILE correspondientes a los niveles A1, A2 y 
B1 del Grado de Traducción e Interpretación en la UA, que cubren los tres primeros 
semestres. El diseño de la actividad, que se rige por la metodología CALL y MALL según 
los paradigmas de la investigación-acción, contempla propuestas para cada uno de los 
bloques temáticos por separado. En la fase de implementación, los aprendices elaboran 
glosarios y ejercitaciones que añaden a su portafolio discente. En las guías docentes 
de las asignaturas se refleja como “trabajos guiados” que forman parte de la práctica 
como “resolución de problemas” en la evaluación continua. La actividad concluye con la 
evaluación por todos los participantes del proceso y los resultados. La recopilación de 
los datos deriva de la entrega del portafolio grupal, a través de la plataforma del Campus 
Virtual. Presentamos los resultados recabados del análisis de datos relativos en las 
diferentes partes la actividad, realizadas durante el curso 2022-23. En este contexto, la 
red se ha utilizado como fuente de documentación para el aprendizaje de la cultura, la 
lengua oral (comprensión, expresión e interacción) y escrita italianas. El uso de la web 
estimula la adquisición del léxico y la estrategia de resolución de problemas, por la ingente 
cantidad de recursos que ofrece al usuario. Ese análisis de resultados nos proporcionará 
información tanto sobre la búsqueda del léxico como sobre las destrezas comunicativas 
adquiridas de los aprendices para “dar y pedir información”, obedeciendo a los criterios 
del MCER. En función de los resultados obtenidos, se activará el proceso de revisión y 
mejora propio de la investigación-acción.

Palabras clave: ILE, léxico, glosario, TIC, realidad aumentada
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Resumen (Abstract)

La asistencia a múltiples víctimas supone un reto para los profesionales que afrontan 
estas situaciones. Los programas de entrenamiento deben dotarles de habilidades para 
abordar con éxito estas misiones. Gracias al empleo de herramientas informáticas, 
hemos diseñado una aplicación 2D que devuelve feedback al profesional para mejorar 
sus decisiones según las consecuencias de las mismas, más allá del simple informe 
de aciertos en el triage realizado, ya que tenemos en cuenta la evolución vital de cada 
paciente, según las decisiones tomadas. La asistencia a múltiples víctimas supone un 
reto para los profesionales que afrontan estas situaciones, pues deben tomar decisiones, 
de manera inmediata, de las que se derivan consecuencias de impacto para las víctimas 
y para el propio Sistema de Emergencias (Oyón, 2021). Priorizar las intervenciones, así 
como los destinatarios de las mismas, adquiere un valor especial en la preparación que 
estos profesionales deben adquirir: el triage. Mucha es la formación que tradicionalmente 
se imparte acerca del triage (Esteban, 2021), dirigida a la rápida identificación de los 
pacientes que requieren prioridad asistencial. Sin embargo, el feedback que se devuelve 
al alumno suele centrarse en el acierto, o no, del triage realizado. Las lesiones que 
presentan las víctimas en una situación real evolucionan en el tiempo de la asistencia, 
agravando su estado vital. Esta evolución dinámica precisa un sistema de entrenamiento 
capaz de realizar el seguimiento individual de cada víctima, controlando las intervenciones 
realizadas y devolver al alumno información sobre los resultados acordes a sus 
decisiones.  En 2017 (García, Castejón et al., 2022) se inició el proyecto VR-Triage, 
combinando realidad virtual inmersiva (RVI) y toma de decisiones en la categorización 
de múltiples víctimas. Con metodología RVI, los alumnos interaccionan con el escenario 
de manera individual. Sin embargo, los autores valoraron necesario un software para la 
trazabilidad de las decisiones y primeras maniobras terapéuticas para la evaluación del 
ejercicio. Castillo (2021), demostró que la realidad virtual para el entrenamiento en triage 
elevaba su calidad, ganando comodidad en la formación, mayor conocimiento, mayor 
confianza en la práctica, y menores costes de formación. La aplicación ha sido diseñada 
con la colaboración del Grado de Ingeniería Multimedia, desarrollado un entorno 2D que recoge 
acciones asistenciales y decisiones en un escenario con múltiples víctimas. El programa analiza 
tiempos empleados, consecuencias derivadas, y devuelve información útil para evaluar el nivel 
de acierto según supervivencia.Se recopilarán datos de intervenciones y tiempos, así como 
los resultados sobre las diferentes víctimas y patologías dentro del software. Esperamos 
demostrar la utilidad de contemplar en el entrenamiento en triage con herramientas en 2D, 
con mejores resultados comparativamente con la formación habitual. 
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Resumen

En la actualidad, en España, uno de los retos a los que se enfrentan los grados de 
Geografía es el reducido número de alumnado matriculado; siendo la experiencia de su 
enseñanza recibida durante la etapa escolar uno de los motivos que explican el rechazo 
por estudiar esta ciencia (Kidman, 2018; Parra y Morote, 2020). Por ello, resulta de 
interés conocer los recursos que se utilizan en la enseñanza de la Geografía (Morote, 
2020). En relación con los recursos, en los últimos años las denominadas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) han evolucionado notablemente, surgiendo un 
gran número de dispositivos y herramientas digitales (Yáñez y Gómez-Trigueros, 2021). 
Sin embargo, publicaciones recientes han comprobado cómo su uso en la geografía 
universitaria aún es minoritario. El objetivo de esta investigación es analizar la opinión 
del alumnado matriculado en la asignatura de “Geografía de las Regiones del Mundo” del 
Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de Alicante, España), sobre 
su competencia digital, uso de las TIC y propuestas para esta asignatura. Para llevar a 
cabo la investigación, se ha utilizado como instrumento un cuestionario mixto de 50 ítems 
(cuantitativo-cualitativo) que ha sido implementado en trabajos previos. En este trabajo, 
se han analizado los ítems 33, 34, 36, 37, 38 y 39. La selección de los/as participantes 
se ha realizado a partir de un muestreo no probabilístico (muestreo disponible o de 
conveniencia) del alumnado matriculado en los cuatro grupos en los que se imparte 
esta materia (n=116). Respecto al análisis de datos, se ha utilizado el programa SPSS 
v.28, tanto para el análisis de frecuencias y porcentajes, así como para la realización 
de diferentes pruebas no paramétricas (Chi-Cuadrado, H de Kruskal-Wallis, Correlación 
bivariada de Pearson). Los resultados obtenidos evidencian que, respecto al conocimiento 
del significado de las TIC (Ítem 33), destacan las respuestas del valor 5 (“Totalmente de 
acuerdo”) con el 46,6%. En relación con los recursos TIC para enseñar Geografía (Ítem 
34), la respuesta mayoritaria ha sido el valor 3 (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) con el 
30,2%. Respecto al uso de estas herramientas en la asignatura por parte del profesorado 

mailto:antonio.romero@ua.es
mailto:esmeralda.salvador@ua.es
mailto:elisa.rico@ua.es


197

(Ítem 36), destaca sobre el resto de las respuestas el valor 3 (44,0%). En el ítem 37, 
(ayudan las TIC al profesorado a enseñar esta materia) destacan los valores 3 (35,3%) 
y 5 (31,9%). El Ítem 38 tiene como objetivo recopilar la opinión del alumnado sobre si 
las TIC son una herramienta eficaz para esta asignatura. Los resultados indican unas 
valoraciones medias y positivas (valor 3 el 37,1% y el 32,8% al valor 5). Finalmente, en 
cuanto a las propuestas por parte de los/as estudiantes, llama la atención que la mayoría 
(el 67,2%) no ha contestado a esta pregunta. Las únicas propuestas que destacan sobre 
el resto son las que tienen que ver con la cartografía digital (Google Earth, Google Maps) 
(17,2%). Por último, se ha analizado si existen diferencias estadísticamente significativas 
en función de la formación disciplinar (alumnos de Geografía, Historia y Humanidades). 
Las pruebas estadísticas evidencian que no existen diferencias en las respuestas 
obtenidas según la formación. Para el profesorado participante en esta investigación, tras 
un primer análisis exploratorio de los resultados obtenidos, estos son de gran ayuda ya 
que se puede conocer si estos recursos son una herramienta eficaz para utilizar en esta 
materia, al igual que las propuestas de mejora y valoración del alumnado. Asimismo, tras 
comprobarse que no existen diferencias según la formación disciplinar del alumnado, 
esto ayudará a integrar e implementar recursos TIC en el aula sin diferenciar al alumnado 
según sus preferencias y conocimientos previos sobre las TIC. 
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Resumen
En torno a lo que se entiende que es la educación literaria, se han organizado, a lo largo 
de toda su historia, una serie de listados o clasificaciones de obras únicas a las que 
se les ha dado la etiqueta de lectura relevante en una sociedad (Mateos, 2020). Estas 
clasificaciones o listados son el conocido canon literario (Bloom, 1998) y una de las 
problemáticas que encierra es su rigidez a la hora de incluir en el aula textos de diferentes 
procedencias más allá del mundo europeo o anglosajón (Mateos, 2020). Por tanto, es 
necesaria una ampliación de ese horizonte para poder albergar, si no toda, una gran parte 
de las diferentes representaciones literarias actuales. Para tal fin, y enmarcado dentro 
de la Red UA/5746 titulada “Recursos Educativos Abiertos para la ampliación del canon 
de lecturas en español en el aula de primaria” proponemos implementar en el aula el uso 
de estos REA. Materiales de cursos online, módulos, libros, vídeos, software…que se 
encuentran, especialmente, en las redes para facilitar el acceso y su distribución, además 
de su adaptación al contexto educativo, sin requerir permiso del autor (Chiappe y Adame, 
2018). A modo de ejemplo, en el ámbito de la educación literaria, nos encontramos con 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC) o la Casa digital del Escritor Luis López 
Nieves (Ciudad Seva) que nos permiten acceder a un catálogo digital amplio de escritores 
y escritoras en español que suponen una innovación al incorporarlas como herramientas 
de enseñanza-aprendizaje. El acceso abierto a estos materiales es una gran oportunidad 
para enriquecer la formación del futuro docente, ya que se les dota de recursos para 
prepararse y enriquecer su conocimiento y poder aplicarlo con su alumnado.  De todo 
el repositorio disponible, el microrrelato es una de las herramientas más didácticas en 
relación con la apertura del canon. Con la limitación de caracteres, la brevedad y la 
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concentración, además del manejo excepcional del vocabulario y los conceptos, las redes 
sociales recogen las características principales de las que se componen este tipo de 
relatos (Fernández Pérez, 2005), estableciendo así la primera conexión. Con autores de 
renombre como Fernando Iwasaki, Juan José Arreola o el chileno Augusto Monterroso, 
el microrrelato se alza como un oponente digno a la hegemonía de la novela (Merino, 
2007; Medina, 2022). Por tanto, se presenta la siguiente propuesta didáctica dividida en 
dos fases para los estudiantes del grado de Maestro de Educación Primaria. La primera 
se enmarca dentro del conocimiento y la familiarización con el microrrelato a través de 
lectura dramatizada y tertulia dialógica (Flecha, 1997) de las obras de Fernando Iwasaki 
y Augusto Monterroso, que podemos encontrar como materiales en abierto en la BVMC y 
la Casa Selva, respectivamente. La segunda fase es la redacción de microrrelatos a partir 
de un listado compuestos por una selección de obras y autores hispanoamericanos, que 
se encuentran como REA en las bibliotecas ya mencionadas. Deberán leerlas para extraer 
los objetos o elementos más importantes e incluirlos en sus redacciones. De esta manera, 
se activa el intertexto lector al mismo tiempo que ampliamos los conocimientos literarios, 
la dicción y la oralidad, además de la síntesis y la manejo del vocabulario a lo largo de las 
dos fases de la propuesta. 
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Resumen (Abstract) 

En los últimos años, el diseño de nuevas experiencias educativas ha tenido un gran auge 
debido a la aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
La variedad de recursos o herramientas informáticas, diferentes medios de comunicación 
a través de redes sociales o nuevos sistemas audiovisuales ha generado un abanico de 
posibilidades para el desarrollo de nuevos materiales docentes. Además, la reciente crisis 
sanitaria sufrida debida a la Covid19, también ha generado la necesidad de disponer de 
materiales o herramientas educativas que permitan un trabajo o estudio más autónomo 
por parte del alumnado, en ocasiones sin la necesidad de estar en el aula. Por otro lado, 
se ha constatado el hecho que los alumnos interactúan mejor con material realizado con 
las nuevas tecnologías porque adquieren un mayor grado de motivación. Esta motivación 
es esencial para una mejor asimilación de conceptos ya que permite un aprendizaje 
más activo por parte del alumnado. Por todo ello, esta experiencia educativa se basa en 
la creación de material docente digital basado en imágenes interactivas para fomentar 
el aprendizaje activo y proporcionar una herramienta que permita el autoaprendizaje. 
Existen autores que señalan que el potencial didáctico de estas estas tecnologías se 
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centra en aspectos como la mejora en el acceso a los contenidos y en los procesos de 
comunicación (Sanabria, Hernández, 2011). Nuestra experiencia recogida durante los 
últimos años (Espinosa, 2019; Perales 2021; Perales 2020) ha puesto de manifiesto que 
el alumnado valora positivamente este tipo de recursos al disponer de una herramienta 
que les ayuda en el aprendizaje y en general, la valoración que realizan de los recursos 
didácticos digitales desde el punto de vista de la calidad académica de los contenidos 
ofrecidos es muy buena. En la experiencia piloto del curso pasado (Perales 2022), la 
imagen interactiva fue realizada para las prácticas de Óptica Oftálmica y los resultados 
mostraron que este recurso permitía conocer el uso de los instrumentos presentados, 
así como que los contenidos eran fáciles de comprender de manera autónoma. En esta 
propuesta, la imagen interactiva diseñada ha sido mejorada considerando el feedback 
del alumnado del año pasado y esta experiencia educativa se basa en comprobar su 
validez como material de aprendizaje autónomo (aprendizaje fuera del aula). Para ello, 
la imagen interactiva ha sido proporcionada a dos grupos diferentes de alumnado. 
Un grupo está formado por alumnado que todavía no ha estudiado los contenidos de 
Óptica Oftálmica. El otro grupo está formado por alumnado que está cursando esta 
asignatura en el curso actual. Tras manipular la imagen interactiva, el alumnado realiza 
un cuestionario con preguntas de opción múltiple para comprobar la asimilación de los 
contenidos presentados. Además, también se ha diseñado un cuestionario para evaluar 
esta experiencia educativa donde se valoran tres categorías: satisfacción, motivación 
e implicación del alumnado, basado en la escala tipo Likert, al ser la que más se utiliza 
para la investigación Los dos cuestionarios están diseñados con la herramienta Google 
Forms. Los resultados son todavía muy preliminares ya que todavía se están recopilando 
los datos de la experiencia y no es posible extraer conclusiones. Sin embargo, parece que 
la asimilación de contenido es bastante buena por el grupo que tiene su primer contacto 
con la Óptica Oftálmica con la imagen interactiva, no obstante, los resultados del otro 
grupo (con un conocimiento previo de la materia) son mejores. Los datos recogidos hasta 
el momento indican que la imagen interactiva es valorada como un buen recurso para el 
aprendizaje pero que debe complementarse con la asimilación de destrezas y contenidos 
en el aula, en este caso con el desarrollo de la práctica en el laboratorio. 
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Resumen
En la actualidad, el cambio climático es uno de los desafíos más importantes que se 
le plantea a la humanidad. Por ello, desde la didáctica de las Ciencias Sociales es 
importante que el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) se desarrolle con rigurosidad 
científica. Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), desde 1990, incluye la educación como una pieza fundamental para la 
concienciación y sensibilización de la sociedad, para cualquier rango de edad, mediante la 
difusión de datos e información científica, sin caer en los mensajes extremistas, alarmistas 
y catastrofistas. Es de vital importancia establecer un nuevo horizonte en el proceso de 
E-A enmarcado en la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en concreto el Objetivo 13 “Acción por el clima” (Naciones Unidas. 
Asamblea General, 2015). Ante el presente escenario, la esfera política ha incrementado 
su interés por mejorar la enseñanza relativa al cambio climático y a los ODS. La nueva 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE) incorpora cambios 
sustanciales en relación a cómo llevar al aula de Secundaria aquellos contenidos relativos 
al medio ambiente y a las catástrofes naturales (Jefatura del Estado, 2020). Entre ellos 
a que se trata de contenidos geográficos, que se incluyen en el currículo de Ciencias 
Sociales: Geografía en sus niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
recogidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo (Ministerio de Educación y 
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Formación Profesional, 2022). Entre estos cambios, la nueva ley subraya la necesidad 
de propiciar un aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las 
materias. 

El objetivo principal de esta práctica de innovación docente se centra en mostrar 
recursos digitales para la enseñanza del cambio climático, a la vez que trabajar sobre la 
competencia espacial (CE) y la digital (CDD) con el alumnado del Máster en Profesorado 
en la especialidad 9 de Geografía e Historia. Con la utilización de la plataforma 
AdapteCCa (http://adaptecca.es/) con el Visor de Escenarios de Cambio Climático del 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que muestra la información 
relativa sobre cómo cambiaran las variables climáticas en función de los diferentes 
escenarios proyectados para las diferentes escalas territoriales (nacional, autonómica y 
local), el alumnado deberé desarrollar una situación de aprendizaje en la que emplear 
esta herramienta. Con esta propuesta se pretende desarrollar la competencia espacial, 
imprescindible para desenvolverse en el mundo a la vez que proporciona una correcta 
capacitación en competencias digitales docentes, claves para afrontar los retos de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) del siglo XXI. En este sentido, 
resultan interesantes las propuestas realizadas por Correa-González et al. (2023) quienes 
proponen la utilización de los recursos digitales para la enseñanza del cambio climático 
en Secundaria en el ámbito de las Islas Canarias. Para esta propuesta de innovación 
el modelo de enseñanza se basa en el Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) (Mishra y Koehler, 2006) y a través de la metodología activa de Aprendizaje 
Cooperativo, donde el alumnado analizará, por grupos, los cambios esperados para cada 
variable climática en las diferentes escalas territoriales. Tras la implementación de la 
propuesta de innovación, se realizará un cuestionario para medir el grado de asimilación 
de los contenidos relacionados con el cambio climático donde lo que se espera, por 
otros estudios realizados (Sánchez-Almodóvar et al., 2022, 2023) es el desconocimiento 
y la confusión de los conceptos relativos al cambio climático, y la inexperiencia en el 
manejo de recursos digitales para su implementación en su futura actividad docente. Por 
ello, también se espera medir la satisfacción y motivación, del alumnado del máster en 
profesorado, sobre el empleo de los recursos digitales en el aula mediante un cuestionario 
escala Likert validado por profesorado de Educación Secundaria, así como por 
investigadores del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, del área 
de Didáctica de las Ciencias Sociales y del Departamento de Análisis Geográfico Regional 
y Geografía Física de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: TPACK, TIC, cambio climático, educación, innovación 

http://adaptecca.es/


205

Referencias bibliográficas
Correa-González, J., López-Díez, A., Díaz-Pacheco, J., & Martín-Raya, N. (2023). 
Climate Change and Sustainability in Spanish Classrooms: State of the Art and 
Didactic Proposal. Social Sciences 2023, Vol. 12, Page 108, 12(2), 108. https://doi.
org/10.3390/SOCSCI12020108

Jefatura del Estado. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial 
Del Estado, 340, 30 de diciembre, 122868–122953. https://www.boe.es/eli/es/
lo/2020/12/29/3

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022). Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial Del Estado, 76, 30 de 
marzo, 41571–41789. https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: 
A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–
1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Naciones Unidas. Asamblea General. (2015). Resolución 70/1. Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 25 de septiembre, 40. https://
undocs.org/es/A/RES/70/1

Sánchez-Almodóvar, E., Gómez-Trigueros, I. M., & Olcina-Cantos, J. (2023). 
Climate Change and Extreme Weather Events in the Education of the Citizens of 
the Twenty-First Century: The Perception of Secondary Education Students. Social 
Sciences, 12(1), 27. https://doi.org/10.3390/SOCSCI12010027

Sánchez-Almodóvar, E., Gómez-Trigueros, I. M., Olcina-Cantos, J., & Martí-
Talavera, J. (2022). Percepción del cambio climático y de los extremos atmosféricos 
asociados en el alumnado de ESO y Bachillerato. In Asociación Española de 
Geografía (Ed.), XVII Coloquio Ibérico de Geografía. Nuevas fronteras y nuevos 
horizontes en la Geografía Ibérica: políticas y transformaciones territoriales. Libro 
de Actas. (pp. 1087–1099). http://www.researchgate.net/publication/258644061_
Libro_de_Actas_del_V_Foro_Iberomericano_de_los_Recursos_Marinos_y_la_
Acuicultura/file/3deec528c8c45982e7.pdf

https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x


206



207

com miLLorar eL rendiment acadèmic en La docència 
universitària.

cómo mejorar eL rendimiento académico en La docencia 
universitaria.



208



209

71. Resultados del empleo de 
la evaluación compartida sobre 
el aprendizaje del alumnado 
universitario y sus percepciones 
para emplearla como futuros 
docentes
José L. Arias-Estero1; Lourdes Meroño2; María T. Morales-Belando3

1 jlarias@um.es; Departamento de Expresión Plásticas, Musical y Dinámica; Universidad 
de Murcia
2 lmerono@ucam.edu; Facultad de Deporte; UCAM Universidad Católica de Murcia 
3 mdtmorales@ucam.edu; Facultad de Deporte; UCAM Universidad Católica de Murcia

Resumen
A pesar del esfuerzo del profesorado universitario por emplear metodologías activas 
para favorecer la implicación discente, existe una tendencia al uso de la evaluación 
tradicional o heteroevaluación, en la que el alumnado desempeña un rol pasivo (Atienza 
et al., 2023; Hortigüela et al., 2017). Sin embargo, de acuerdo con el constructivismo 
alineado, la evaluación debe guardar coherencia interna con las metodologías y resto de 
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje para que se posibilite el aprendizaje 
de calidad (Bigg, 2014). En este sentido, si lo que se evalúa es lo importante, resulta 
clave que el alumnado participe activamente también en el proceso de evaluación 
(Gallardo-Fuentes et al., 2017; Pascual-Arias et al., 2019). Dicha involucración en la 
evaluación es especialmente relevante en asignaturas de titulaciones que capacitan para 
la enseñanza reglada, con el fin de que la experiencia sirva como referencia para cuando 
el alumnado tenga que desempeñar su rol docente (Molina & López-Pastor, 2019). Al 
respecto, se ha demostrado que la evaluación compartida posibilita el activismo discente 
en el contexto universitario (Atienza et al., 2023). En consecuencia, el objetivo de este 
estudio fue comprobar si el empleo de la evaluación compartida posibilitó un mayor 
nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios y sus percepciones para emplearla 
como futuros docentes. Participaron 86 estudiantes del Grado en Educación Primaria, 
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que fueron diferenciados en dos grupos de 43 estudiantes cada uno con motivo del 
estudio. Uno de ellos experimentó la intervención (GE) y otro trabajó tradicionalmente 
(GC). La intervención consistió en el empleo de la evaluación compartida a través 
de tres actividades: (a) diseño de un instrumento de evaluación, (b) coevaluación y 
(c) autoevaluación. El efecto de la intervención se valoró sobre el aprendizaje y sus 
percepciones para usar la evaluación compartida cuando fuesen docentes. Se empleó un 
examen tipo test con preguntas teórico-prácticas, de carácter aplicado, antes y después 
de la intervención y entrevistas personales sobre el diseño de situaciones de aprendizaje 
con cinco participantes de cada uno de los GE y GC, al finalizar la intervención. Los 
resultados demostraron que tanto el GE (M = 1.64, SD = 1.64 vs. M = 6.41, SD = 1.76, 
Traza de Pillai = .71, F = 205.14, p = .000, ηp2 = .71, SP = 1.00) como el GC (M = 1.56, 
SD = 1.35 vs. M = 5.02, SD = 1.67, Traza de Pillai = .56, F = 107.77, p = .000, ηp2 = 
.56, SP = 1.00) mejoraron de manera estadísticamente significativa después de la 
intervención. No obstante, el GE presentó un mayor nivel de aprendizaje, de manera 
estadísticamente significativa, en comparación con el GC (Traza de Pillai = .08, F = 
7.77, p = .007, ηp2 = .09, SP = .79). En relación, las entrevistas con el alumnado del GE 
denotaron su capacidad de argumentación fundamentada sobre conceptos y experiencias 
adquiridas gracias al proceso de implicación en la evaluación, en comparación con el 
alumnado del GC. Además, mostraron su interés por emplear la evaluación compartida 
cuando fuesen docentes porque tomaron consciencia de las ventajas experimentadas. En 
conclusión, el alumnado que realizó la evaluación compartida aprendió más, tuvo mayor 
capacidad de reflexión y de focalización en los aspectos relevantes a aprender y atribuyó 
dicho aprendizaje a su implicación al diseñar el instrumento de evaluación y emplearlo. 
Por lo que el profesorado universitario podría incluir prácticas en las que el alumnado 
participara en el diseño de los instrumentos de evaluación y los empleara mediante la 
coevaluación y autoevaluación. De este modo, el alumnado conseguiría tener un papel 
activo en su proceso formativo y adquirir experiencias para implementar la evaluación 
compartida como docentes de Educación Primaria.

Palabras clave: formación inicial del profesorado, evaluación formativa, enseñanza 
superior, coevaluación, autoevaluación.
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Resumen

Uno de los retos docentes más relevantes del ámbito educativo es la transferencia de 
competencias, capacidades y habilidades de tipo práctico que permitan al estudiantado 
la resolución de problemas reales y faciliten su proceso de inclusión en el ámbito 
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laboral. A fin de dar respuesta a retos de esta índole, la literatura docente ha propuesto 
múltiples conceptos y metodologías dirigidos a fomentar la adquisición de habilidades 
prácticas. Uno de los conceptos más representativos pertenecientes a esta corriente es el 
aprendizaje activo. Este concepto hace referencia a la implicación directa de los sujetos 
en sus propios procesos de aprendizaje, lo que trae consigo la autorreflexión docente 
y la intensificación del impacto pedagógico. El aprendizaje activo persigue el desarrollo 
de habilidades prácticas tales como la motivación y el compromiso, la cooperación y el 
trabajo en equipo, la responsabilidad, la adaptabilidad a los cambios o el emprendimiento 
individual (Roehl et al., 2013). Una de las estrategias más comúnmente empleadas para 
este fin es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Thomas, 2000). Esta metodología, 
que persigue el aprendizaje activo, consiste en la inclusión de los sujetos en proyectos 
reales (Blumenfeld et al., 1991). Así, los proyectos representan un marco o plataforma 
de aprendizaje que favorece la implicación directa del individuo en el proceso de 
resolución de los objetivos y necesidades de un proyecto. Esta implicación produce como 
resultado una intensificación del proceso de adquisición de competencias, capacidades y 
habilidades de tipo práctico por parte de los sujetos participantes. Si bien es cierto es que 
el aprendizaje basado en proyectos presenta una validez consensuada en la literatura, su 
implementación práctica en el ámbito docente presenta algunos desafíos, como la falta 
de tiempo y oportunidades por parte del profesorado para participar en proyectos reales y 
articular su actividad docente con estos, la escasa motivación de algunos estudiantes o la 
falta de recursos económicos para fomentar la innovación docente de una forma integral. 
De esta forma, ante la dificultad de diseñar planes docentes articulados con proyectos 
reales que fomenten el aprendizaje activo, se abre la necesidad y la oportunidad 
de transferir al estudiantado herramientas que permitan la adquisición efectiva de 
habilidades prácticas en el “entorno aula” y que, al mismo tiempo, sean operables 
en el marco de proyectos reales. Este trabajo propone la metodología de Evaluación 
de Impacto Social (en adelante, EIS) como herramienta estratégica para promover la 
adquisición de habilidades prácticas ante la dificultad que experimenta el profesorado 
y el estudiantado para articular los planes docentes con proyectos reales en los que 
favorecer el aprendizaje activo. La eis es una herramienta cuyo objetivo es identificar 
y evaluar las consecuencias previstas e imprevistas, tanto positiva como negativas, de 
cualquier proyecto de desarrollo, plan o programa que produzca impactos sobre una 
comunidad humana (Vanclay, 2002). Así, el objetivo de este trabajo es explicar el diseño e 
implementación de una propuesta de transferencia de conocimientos sobre la metodología 
de EIS a estudiantes de postgrado perteneciente a un país en vías de desarrollo. 
Concretamente, esta propuesta de transferencia se desarrolla junto con la Fundación 
Universitaria de Popayán (Región del Cauca, Colombia) como contraparte de la 
propuesta. En este trabajo se ofrece una explicación en detalle de la arquitectura docente 
e institucional de la propuesta de transferencia, describiendo aspectos como su encaje 
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institucional, los participantes, la preparación e impartición de los contenidos docentes, 
las funciones pedagógicas de la metodología de EIS y su impacto percibido por parte del 
estudiantado. Para evaluar el impacto pedagógico sobre el alumnado participante en esta 
propuesta, se emplea un cuestionario tipo Likert en el que se evalúan aspectos como la 
utilidad percibida de la metodología EIS en el desempeño de la vida académica y laboral 
del estudiantado, la adquisición de distintos tipos de habilidades prácticas y la satisfacción 
general con la calidad del curso impartido. Los resultados muestran una percepción 
elevada de utilidad práctica respecto a esta metodología, destacando la satisfacción del 
alumnado participante en esta propuesta respecto a las oportunidades de aplicación de la 
metodología EIS en el desarrollo de sus prácticas académicas y laborales.
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Resumen (Abstract)
El profesorado que imparte la asignatura de Física en Grados de Ciencias de la Salud, 
se encuentra con que el porcentaje de estudiantes que ha cursado esta asignatura en 
1º de Bachiller es bajo (alrededor de un 60%) y aún menor en 2º de Bachiller (alrededor 
de un 15%), lo que presenta un problema a la hora de motivar al estudiante, que percibe 
que el esfuerzo que tiene que realizar es superior al que realiza en otras asignaturas. 
El objetivo que se plantea el profesorado es el de incrementar el interés y la dedicación 
del estudiante en la asignatura y favorecer un mayor entendimiento de los conceptos 
para que el aprendizaje sea activo y profundo. Son numerosas las publicaciones que 
complementan la lección magistral en el aula con otras metodologías, como la resolución 
de problemas, el estudio de casos prácticos o la visualización de vídeos docentes, entre 
otras, obteniendo mejoras apreciables en el aprendizaje. En concreto, diversos estudios 
resaltan el gran poder comunicativo que tiene el uso del vídeo como herramienta docente, 
para favorecer un aprendizaje activo en el que el estudiantado pueda visualizar mejor 
los conceptos. Este método podría aplicarse también a la asignatura de Física, ya que 
imaginarse la situación del problema es clave para entenderlo y resolverlo. Para ello, se 
realizaron búsquedas por internet y se seleccionaron algunos vídeos que podrían resultar 
de interés para el estudiantado. Además, realizamos diversos montajes en el laboratorio 
para grabar nuestros propios vídeos. Los vídeos se fueron visualizando a lo largo del 
curso, tanto en el aula como fuera de ella, intentando que todos los temas tuvieran al 
menos un vídeo como material complementario. Para conocer el impacto positivo que 
ha tenido la implantación de la nueva metodología, se realizaron encuestas entre el 
estudiantado y se comparó el grado de participación en la asignatura con respecto al año 
anterior. A partir de los resultados obtenidos se han extraído las siguientes conclusiones: 
la motivación y dedicación del estudiantado por la asignatura se ha visto incrementado, 
valorando positivamente la asignatura en la titulación (71%), así como su utilidad en su 
futura vida profesional (74%); el 80% de los/as estudiantes piensa que la visualización de 
vídeos le ha ayudado a comprender mejor la asignatura. Por otro lado, se han observado 
discrepancias en función de la procedencia de los vídeos. Los vídeos que se propusieron 
al estudiantado para que visualizaran de forma autónoma fuera del aula y que procedían 
de internet han sido poco vistos, con porcentajes en torno al 9-13%, mientras que los 
vídeos que fueron realizados por el profesorado se vieron en un mayor porcentaje, 
entorno al 68%. Esto parece indicar que el estudiantado piensa que los vídeos les serán 
de mayor utilidad si son realizados por el profesorado de la asignatura. Con respecto 
a los resultados obtenidos en la asignatura, se apreció un incremento del 20% en el 
porcentaje de estudiantes aprobados con respecto al curso anterior, y las notas numéricas 
fueron también superiores. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este primer año 
han sido satisfactorios, y esperamos obtener resultados más concluyentes cuando esta 
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metodología lleve implantada varios años.  

Palabras clave: vídeos docentes, motivación, aprendizaje activo.
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Resumen (Abstract) 

En ocasiones se pueden encontrar ciertas barreras académicas que provocan que 
la evaluación de asignaturas como “TIC para la Educación” se tengan que realizar 
mediante pruebas escritas. Lo que implica que la adquisición de las competencias 
digitales a través de la práctica en su mayor parte adquiere con un carácter voluntario, 
y en consecuencia el rendimiento académico puede verse mermado. En un estudio 
previo (Chorro et al, 2022) se implementó un sistema pseudo-gamificado con el objetivo 
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de maximizar la participación de los alumnos en actividades digitales educativas que se 
proponen a lo largo de la asignatura de manera voluntaria para favorecer la práctica de 
dichas competencias. Lo tildamos de pseudo-gamifficación porque se trata de un PBL 
(Kapp, 2012) ambientado en una temática particular, en las máquinas y juegos ARCADE 
con el fin de dar cierta ambientación y favorecer la inmersión en la experiencia. Pese a 
que hay muchos detractores del PBL puesto que es un sistema de recompensas que 
potencia únicamente la motivación extrínseca (Fischer et al 2016), es una buena opción 
cuando se dispone de poco tiempo (Marczewski, 2018). En esta experiencia el alumno 
se enfrentaba a resolver diferentes tipos de actividades lúdico-educativas en las que se 
ponían en práctica las competencias digitales a trabajar y en consecuencia se premiaban 
con gemas. La adquisición de gemas se gestionaba a través del Google Classroom y se 
mostraba el progreso con un tablero de clasificación. Se pudo comprobar que los alumnos 
que realizaban las actividades propuestas en el PBL sacaban mejores rendimientos 
académicos que aquellos que no lo hacían y también era alta la satisfacción percibida 
por los alumnos en la asignatura, comparada con otras que no seguían este sistema. Sin 
embargo, debido a la limitada muestra de actividades creadas quedaron algunas lagunas 
cómo qué tipo de actividad contribuye más a la mejora del rendimiento académico. 
En este estudio se ha dado continuidad a la investigación previa para dilucidar dichas 
incógnitas y responder a qué tipo de actividades lúdico-educativas digitales tenían un 
mayor impacto en el rendimiento académico del alumno. Para alcanzar este objetivo se 
creó una variedad más amplia de cada una las actividades lúdicas de la propuesta inicial. 
Así finalmente el PBL en lugar de una actividad de cada tipo contó con 5 actividades 
en Quizziz, 6 actividades en Educaplay, 3 actividades en Wordwall y 5 actividades 
interactivas (que incluyen escape room digital y pruebas con RA). Se implementó la 
intervención en un grupo de 120 alumnos de la asignatura de TIC para la educación II, 
del primer curso del grado de maestros de primaria. Las variables que se han recopilado 
son: los resultados académicos (nota continua, examen y final de la asignatura), los 
resultados del informe de satisfacción docente y los resultados de las pruebas voluntarias 
realizadas por los estudiantes. En este caso se ha acusado una leve mejora de la 
participación con respecto a la intervención previa, pasando del 10% al 16%. Se constata 
que los alumnos que participan en el PBL tienen mejores rendimientos académicos que 
aquellos que no (nota final media de los que participan 8.4±2.9 frente al 6.4±3.8 de los 
que no participan). Al hacer un análisis más detallado del tipo de actividades realizadas, 
se observa que, principalmente para las actividades interactivas, aunque también en las 
de Educaplay y las de Wordwall, no solo se observan mejores rendimientos académicos 
en los alumnos que participan, sino que hay una correlación directa entre el número de 
pruebas interactivas superadas y el rendimiento académico alcanzado. Mientras que 
en actividades tipo Quizizz, la correlación se da independientemente de que realicen 
una o todas ellas. Con ello podemos concluir que para favorecer la adquisición de las 
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competencias y en consecuencia mejorar el rendimiento académico, el tipo de actividad 
lúdico-educativa puede ser determinante, siendo mejor opción las actividades que 
incluyen mayor interacción con el alumno.

Palabras clave: gamificación, actividades interactivas, aprendizaje basado en el juego, 
juegos digitales educativos
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Resumen

La transmisión de conocimientos jurídico-administrativos reviste gran complejidad debido 
al nivel de tecnificación de la materia.  Esta situación se agrava por la utilización de 
herramientas para la presentación de materiales —slideware— que impiden al alumnado 
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tener una visión de conjunto de las figuras estudiadas y las relaciones existentes 
entre ellas. La presentación tradicional de los contenidos mediante formatos del tipo 
Powerpoint o Prezi dificultan al estudiantado la visualización de las relaciones existentes 
entre las ideas que se van exponiendo sucesivamente durante el desarrollo de una 
clase. Estos archivos, proyectados habitualmente mediante el modo «Presentación de 
diapositivas», funcionan exhibiendo a pantalla completa cada una de las transparencias 
que componen el documento, de forma individual y sin que se evidencie la relación 
que guardan cada una de las imágenes estáticas dentro de la lección. Ello impide a los 
receptores de la información disponer de elementos que les permitan ubicar las ideas 
de forma correlacionada, como partes de un sistema o discurso. Son, en cierto modo, 
como una carretera sin señales ni marcas viales. Generalmente, quien ha elaborado 
una presentación tiene claros los puntos de inicio, fin y dirección en la que se avanza. 
No obstante, estos metadatos no son evidentes para el receptor, quien desconoce 
ex ante dicha información. El objetivo de nuestra intervención persigue reducir estos 
«problemas de ubicación» —finalmente, problemas de aprendizaje—, ofreciendo al 
alumnado proyecciones que le permitan conocer constantemente el contexto en que se 
enmarca una determinada cuestión dentro del desarrollo de la clase. Se trata de que 
sepan en todo momento «dónde están, de dónde vienen y a dónde van», tanto en el 
espacio temporal de una como de varias clases. El uso de proyecciones y sus problemas 
ha sido tratado por diversos autores como Savoy, Proctor, y Salvendy (2009), Apperson, 
Laws y Scepansky (2008), Gabriel (2008), Kosslyn (2007), Felder y Brent (2005) , Tufte 
(2003), Frey y Birnbaum (2002). Más recientemente, entre nosotros, por López (2014). 
Para mitigar el efecto de «desubicación», hemos utilizado una técnica de elaboración 
de materiales basada en la presentación lineal de la información, desarrollando las 
ideas en un sentido vertical, esto es, a modo de ruta o «camino a seguir». Este tipo de 
presentación —sliduments con tablas— permite al estudiantado identificar con claridad el 
punto de partida, fases intermedias, y fin de una explicación y, sobre todo, las relaciones 
de conjunto que mantienen las ideas expuestas. Además, el método consigue generar la 
sensación de avance en una dirección, en la medida en que el software utilizado permite 
que el espectador visualice en directo el manejo del documento por parte del profesorado. 
Este avance acontece en el sentido comúnmente utilizado hoy en la navegación 
web, aplicaciones de telefonía y la inmensa mayoría de documentos electrónicos: en 
scroll descendente. La técnica de elaboración de materiales utilizada se inspira en los 
sliduments y la infografía clásica, combinando las ventajas de los infogramas estáticos 
—v.gr. mapa de líneas de metro— y dinámicos. Así, permite al profesorado mostrar 
anticipadamente el camino que se va a recorrer, ordenando la clase según la estructura 
narrativa clásica: introducción, nudo y desenlace. El método de presentación lineal no 
requiere del aprendizaje de sofisticados programas de presentación: los materiales se 
confeccionan con MS-Word, procesador de textos de uso más común. Para la validación 
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de nuestra hipótesis realizaremos una encuesta entre el alumnado de primer curso de 
Criminología y del Máster en Derecho de Daños. Con estos materiales esperamos una 
mejor identificación de conjunto de las figuras expuestos en clase, así como un mayor 
grado de ubicación sistemática. 

Palabras clave: presentación, slideware, sliduments, desubicación, infografía. 

Referencias bibliográficas
López, D. (2014). Reflexiones sobre el uso de transparencias en clase. ReVisión, 
vol. 7, nº 3, pp. 45-52. 

Savoy, A., Proctor, R. W., and Salvendy, G. (2009). Information retention from 
PowerPoint™ and traditional lectures. Comput. Educ. 52, pp. 858–867.

Apperson, J.M.,  Laws, E.L. & Scepansky, J.A. (2008). An assessment of student 
preferences for PowerPoint presentation structure in undergraduate courses. 
Computers and Education, vol. 50, núm. 1, pp. 148–153.

Gabriel, Y (2008). Against the tyranny of PowerPoint: Technology-in-use and 
technology Abuse. Organization Studies, vol. 29, núm. 2, pp. 255–276. 

Kosslyn, S. M. (2007). Clear and to the Point: Eight Psychological Principles

for Compelling PowerPoint® Presentations. New York: Oxford University Press.
Felder, R.M. & Brent, R. (2005) Death by PowerPoint. Chemical Engineering Education, 
vol. 39,núm. 1, pp. 28–29. 

Frey, B.A., & Birnbaum, D.J. (2002). Learners’ perceptions on the value of PowerPoint in 
lectures. ERIC Document Reproduction Service: ED 467192.

76. Actividades para mejorar el 
rendimiento académico en las 
ciencias jurídicas
T. Funes Beltrán1; M.C. Aranda Martínez2: P. Arrabal Platero3; M. Fernández López4; S. 
González García5; R. López Picó6.

1 Tamara.funes@ua.es, Departamento Derecho mercantil y procesal, Universidad de 
Alicante,
2 p.arrabal@umh.es, Departamento de Ciencia Jurídica., Universidad Miguel Hernández 
de Elche,

mailto:Tamara.funes@ua.es
mailto:p.arrabal@umh.es


220

3 mcarmen.aranda@ua.es, Departamento Derecho laboral, Universidad de Alicante
4 mercedes.fernandez@ua.es, Departamento Derecho mercantil y procesal Universidad de 
Alicante,
5 saul@ugr.es; Departamento de Derecho Procesal y Derecho Eclesiástico del Estado, 
Universidad de Granada.
6 rubenlopezpico@ugr.es, Departamento de Derecho Procesal y Derecho Eclesiástico del 
Estado, Universidad de Granada.

Resumen 
La propuesta de innovación docente que se desarrolla en el presente trabajo trata de 
abordar uno de los problemas que se ha detectado entre el estudiantado de aquellas 
carreras pertenecientes al ámbito de las ciencias jurídicas o vinculadas a las facultades de 
Derecho de las Universidades participantes del proyecto. Especialmente, los estudiantes 
pertenecientes a los Grados en Derecho, Dobles Grados en Derecho y Administración de 
Empresa, Grados en Criminología y Dobles Grado en Derecho y Criminología, así como 
en el Máster de la Abogacía. Se ha podido detectar las dificultades que presentan los 
estudiantes de últimos cursos de los grados a la hora de realizar su elaboración de TFG 
o TFM, como en su defensa oral. En este tipo de trabajos de investigación, en el que el 
estudiante debe enfrentarse casi por primera vez, a una tarea que requiere una dedicación 
más exhaustiva y en la que deben aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de sus 
años universitarios, se ha detectado la ausencia de muchas de las aptitudes que deberían 
haber sido adquiridas y previstas en los planes de estudio. En general, son carencias que 
se presentan en los estudiantes de primeros cursos y que, en la mayoría de los casos, 
arrastran hasta su graduación, es decir, que, a pesar de realizar actividades de mejora en 
la aplicación de los planes de estudio, el desarrollo personal y académico es muy lineal y 
no parece favorecer su independencia personal, la cual se ha tratado de mejorar con las 
últimas modificaciones de planes de estudio y de evaluación de las asignaturas. Por tanto, 
con el objetivo de mejorar el rendimiento académico en el estudio de las ciencias jurídicas, 
se pretende aplicar diferentes técnicas de estudio a las actividades de cada asignatura, que 
puedan ser trasladadas al propio ejercicio profesional, entre algunas de estas actividades – 
con adaptaciones al grupo y titulación- se realizarán: manejo de bases de datos, búsqueda 
de jurisprudencia, preparación oral de informes, herramientas básicas para el estudio de 
oposiciones, juicios simulados, talleres, etc. Tras la puesta en práctica, se realizará una 
encuesta anónima al estudiantado para que valore cada una de las actividades. Por su 
parte, los docentes rellenarán unas encuestas acerca del desarrollo de las actividades con 
fórmulas que les permitan contrastar los resultados obtenidos. Con estos datos, se elaborará 
una memoria individual por grupo con los datos recopilados y analizados. Posteriormente, 
se volcarán en una memoria global que permita obtener unas conclusiones acerca de la 
experiencia.  Al final de curso se entregará una encuesta a los estudiantes para que puntúen 
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la actividad en su conjunto y que puedan ofrecer su opinión acerca del aprovechamiento 
académico que le ha supuesto. Las iniciativas docentes serán puntuadas igualmente por el 
propio alumnado, lo que permitirá obtener su punto de vista acerca. Con todo lo anterior, se 
busca a corto plazo que el estudiante adquiera las herramientas necesarias para mejorar 
el estudio universitario, reconduciendo sus técnicas de estudio adaptadas a sus propias 
necesidades, y a largo plazo repercutir favorablemente en sus capacidades y aptitudes 
que les permita en el futuro lograr un desempeño profesional mucho más satisfactorio. 
Finalmente, en cuanto a los resultados, se espera obtener una mejora significativa en los 
resultados de evaluación de los estudiantes desde el inicio de curso hasta final del periodo 
lectivo, así como en los TFG en los que se haya podido aplicar y en TFM. En estos últimos 
casos, se espera conseguir una mayor participación en las defensas orales de los trabajos 
con exposiciones mucho más fluidas y comunicativas. 

Palabras clave: Derecho, rendimiento académico, productividad
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Resumen (Abstract)

Desde hace unos años, a través del programa de REDES de Innovación Docente de la 
Universidad de Alicante, se está realizando un proceso de análisis, optimización y mejora 
dentro de la asignatura Actividad Física y Calidad de Vida (código 16530), del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). En de este proceso, se ha venido 
examinando y revisando tanto los sistemas de evaluación como el programa teórico-
práctico de la asignatura, a fin de encuadrarla en el Marco Español de Cualificación 
para la Educación Superior para las Ciencias del Deporte. Asimismo, se ha ampliado la 
metodología docente para abarcar, dentro de la concepción de docencia dual, tanto la 
docencia presencial como la virtual y/o no presencial. Desde el curso pasado, se pretende 
verificar si la dedicación de trabajo autónomo del alumnado cumple con lo estipulado 
en la ficha de la asignatura. En este sentido, la asignatura Actividad Física y Calidad de 
Vida está compuesta por 6 créditos ECTS, de los cuales 0,60 corresponden a créditos 
teóricos que se imparten en el aula, 1,80 corresponden a créditos prácticos de aula y 3,60 
corresponden a trabajo autónomo fuera del aula. La Universidad de Alicante establece 
que 1 crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo. Por tanto, las horas de la 
asignatura Actividad Física y Calidad de Vida quedan divididas en 60 horas presenciales 
(de las cuales 15 horas son de clases teóricas y 45 horas de clases prácticas) y 90 
horas de trabajo autónomo no presencial. El objetivo principal de la red de innovación 
del curso anterior fue comprobar si las 90 horas de trabajo autónomo no presencial 
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establecidas por la Universidad de Alicante se adecuaban a la realidad del alumnado, o 
si por el contrario se le dedicaba más o menos horas al trabajo autónomo no presencial, 
de cara al ajuste y actualización de las prácticas. Tras solicitar la prórroga de esta red de 
innovación, este año se pretende evaluar y contrastar los resultados de ambos cursos. 
Así pues, los objetivos específicos de este trabajo son: 1) examinar la cantidad de horas 
que el alumnado de Actividad Física y Calidad de Vida le ha dedicado realmente al trabajo 
autónomo no presencial este año; 2) comprobar si la cantidad dedicada está relacionada 
con la carga de trabajo no presencial estipulada por la Universidad de Alicante; 3) 
comparar los datos obtenidos de los cursos académicos 2021/2022 y 2022/2023; y 4) 
optimizar el programa teórico-práctico de la asignatura mediante un plan de mejora 
docente a partir de la experiencia analizada. En relación con la metodología empleada 
para recabar los datos de la presente investigación, se emplea una metodología 
mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. La muestra seleccionada es el alumnado 
matriculado en los cursos académicos 2021/2022 y 2022/2023 que sigue una evaluación 
continua, descartando al alumnado que cursa la asignatura de modo semipresencial o 
no presencial y no se adhiere a la modalidad de evaluación continua. Los datos se han 
recabado semanalmente durante un período de 12 semanas, distribuyendo en el aula 
un cuestionario ad hoc con la intención de que el alumnado autocuantifique el tiempo 
dedicado tanto dentro del aula como fuera de la misma de cada práctica. Durante la 
última semana se ha registrado, además, una valoración cualitativa para complementar 
los resultados cuantitativos. Con los resultados de esta investigación se prevé conseguir 
un análisis exacto y riguroso del programa teórico-práctico de la asignatura de Actividad 
Física y Calidad de Vida para así mejorar, potenciar y adecuar esta asignatura mediante 
un actualizado plan docente para los próximos cursos académicos que se ajuste mejor a 
la realidad del alumnado. 

Palabras clave: Actividad Física y Salud, Créditos ECTS, CAFD, Innovación docente, EEES.
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Resumen

La mejora de la calidad en la educación superior requiere prestar atención a las 
necesidades específicas de cada persona (Real Decreto 822/2021). El rendimiento 
académico universitario es un fenómeno multifactorial que implica el desarrollo de 
habilidades, conocimientos, actitudes y valores (Gutiérrez-Monsalve, et al., 2021). 
Diferentes estudios han puesto de manifiesto que en el éxito académico influyen 
factores psicológicos, sociales y contextuales que pueden ser modificados o adaptados 
(Guzmán-Torres, et al., 2022; Huete García et al, 2022). La pregunta de investigación 
que se plantea es ¿Qué nivel de progreso en los factores que influyen en el aprendizaje 
consideran necesarios los estudiantes universitarios para lograr un buen rendimiento 
académico? Este trabajo pretende analizar la percepción que tienen los universitarios 
sobre los factores que influyen en el aprendizaje con el fin de definir mejoras que se han 
de realizar en el sistema universitario para reducir el abandono de los estudios.Identificar 
las variables que interactúan y proporcionar información puede ayudar a incrementar los 
resultados de los estudiantes y la calidad de la educación superior (Gutiérrez-Monsalve, 
et al., 2021; Porto Castro y Gerpe Pérez, 2020). Interesa comprender los motivos que 
conducen al abandono de la vida académica con el fin de generar propuestas destinadas 
a abordar y minimizar esta situación (Albarracín Rodríguez y Montoya Arenas, 2016; De 
Juan Barriuso et al., 2018; Guzmán-Torres, et al., 2022; Huete García et al, 2022). La 
Unidad de Atención a la Diversidad de la Universidad de Burgos lanza en el segundo 
semestre un curso titulado “Entrena tu mente para mejorar tu aprendizaje y rendimiento” 
dirigido a grupos compuestos por 15 estudiantes. 
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Previamente a la formación se les aplica un cuestionario de elaboración propia en el 
que se recogen datos personales, académicos y de rendimiento. El análisis descriptivo 
de los datos refiere que el 66,6% son mujeres y el 60% cursan grados de Ingeniería y 
arquitectura. En el primer cuatrimestre se matricularon de una media de cinco asignaturas 
y el 60% aprobaron menos de dos. El 46% considera que sus resultados académicos 
no se corresponden con el esfuerzo realizado, si bien refieren que su adaptación al 
contexto universitario fue adecuada y su rendimiento en bachillerato fue bastante bueno. 
Los factores que más influyen en el aprendizaje, según la percepción de los estudiantes 
universitarios, son la confianza en sí mismos (M=2,07; DT=,884) y el método de estudio 
(M=2,27; DT=,594) y los que menos la asistencia a clase (M=1,47; DT=,8743), y el 
gusto por aprender (M=1,53; DT=,834). Un número reducido de estudiantes piensan 
que necesitan apoyo o que la universidad puede ayudarles a mejorar su rendimiento 
académico. La Unidad de Atención a la diversidad de la universidad en su afán por 
comprender las necesidades de estos estudiantes, diseña programas específicos que 
aporten estrategias que promuevan el éxito académico. Se ha comprobado que la 
disponibilidad de apoyos, junto con la flexibilidad y adaptabilidad de los planes de estudios 
son elementos clave para el logro de altos niveles de rendimiento en la universidad. 
Este análisis proporciona información sobre la necesidad de entrenar en competencias 
encaminadas a mejorar la autoestima y las estrategias del alumnado que ayuden a 
afrontar con éxito el esfuerzo y la dificultad. Se propone aplicar programas bien diseñados 
metodológicamente que sean efectivos, en la mejora del desempeño académico y 
permitan alcanzar un modelo de educación superior inclusivo de calidad. 

Palabras clave: Competencias, percepción, entrenamiento, rendimiento, calidad
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Resumen

El grado de adquisición y utilización en la práctica académica de los hábitos de estudio 
por parte del alumnado universitario se ha convertido en un tema de actualidad tanto 
a nivel nacional como internacional como consecuencia del elevado impacto que este 
constructo presenta en el rendimiento académico (Cedeño-Meza et al., 2020). Una 
dimensión importante en el proceso de aprendizaje la configura el rendimiento académico, 
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el cual constituye un factor fundamental en el abordaje del tema de la calidad de la 
educación superior debido a que permite una aproximación a la realidad educativa, 
posibilitando cuantificar el nivel de logro de los objetivos establecidos en los programas 
de estudio, al ser un indicador de lo que un estudiante ha aprendido como consecuencia 
de su proceso formativo. Los hábitos de estudio han sido objeto de investigación en los 
últimos años, destacando estudios como el realizado por Cruz y Quiñones (2011) en el 
que se comprobó la existencia de una correlación significativa entre los hábitos de estudio 
con el rendimiento académico, o el realizado años más tarde por Chilca (2017) en el que 
se puso de manifiesto la existencia de una influencia significativa entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento alcanzado por los aprendices, llegando a la conclusión de que 
si estos mejoran sus técnicas de estudio es muy probable también que incrementen sus 
resultados académicos. En definitiva, los trabajos realizados sobre esta temática han 
evidenciado que la falta de implementación de unos óptimos hábitos de estudio presenta 
un factor de gran relevancia en el proceso de aprendizaje repercutiendo directamente 
en el rendimiento académico. Sin embargo, a pesar de la constatación de la importancia 
que presenta la adquisición de unos adecuados hábitos de estudio se viene observando 
que la mayoría de los estudiantes universitarios no emplean unas adecuadas técnicas de 
aprendizaje y no distribuyen su tiempo de forma adecuada (Mireles-Medina et al., 2020). 
Tal y como se ha señalado, la ausencia en la adquisición de unos eficaces hábitos de 
estudio es un aspecto relevante en todas las personas que se encuentran inmersas en el 
sistema educativo, sin embargo, este hecho es mucho más importante en el caso de los 
estudiantes que se están formando como futuros docentes, ya que ellos serán agentes 
directos de intervención sobre los escolares y podrán incidir de manera adecuada en 
la mejora del rendimiento académico a partir de la enseñanza de unos óptimos hábitos 
de estudio desde los primeros niveles escolares. En este sentido y con la finalidad de 
analizar los hábitos que los estudiantes que se están formando como futuros docentes 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en la titulación de Grado en 
Maestro, se plantea el presente estudio. Para su implementación se ha elaborado una 
escala likert de 4 puntos (1: Casi nunca; 4: Casi siempre) con el propósito de profundizar 
en los hábitos de estudio que dichos estudiantes tienen actualmente. Con la intención 
de lograr un adecuado conocimiento sobre este tópico se ha diseñado la mencionada 
herramienta atendiendo a tres ámbitos: interés por el aprendizaje en clase, organización 
personal del estudio y planificación ante los exámenes. A partir de la recogida de la 
información sobre este constructo que se llevará a cabo mediante un formulario online se 
efectuará el pertinente análisis de datos mediante el programa estadístico SPSS 22.0. Se 
estima que los resultados obtenidos ofrezcan datos relevantes que permitan identificar los 
hábitos de estudio que los futuros docentes presentan en aras a emprender acciones que 
posibiliten una adecuada adopción de los mismos con la finalidad de, por un lado, mejorar 
su propio rendimiento académico, y por otro, ser agentes transmisores de dichos hábitos 
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a los escolares que tengan como estudiantes en un futuro próximo.  

Palabras clave: hábitos de estudio, rendimiento académico, aprendizaje, futuros docentes, 
educación superior.
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Resumen (Abstract) 

La formación práctica de los alumnos durante los primeros cursos en las ramas de 
ciencias e ingenierías suele llevarse a cabo mediante experiencias en laboratorios 
utilizando materiales tales como guiones y apuntes. La información que contienen estos 
materiales guía a los alumnos para que lleven a cabo las experiencias en los laboratorios 



229

de la mejor manera posible. Sin embargo, en muchas ocasiones esta metodología no deja 
cabida a la posibilidad de que el alumnado se enfrente a situaciones problemáticas en las 
que deba proponer soluciones innovadoras tanto de forma autónoma como trabajando en 
equipo. Por otro lado, muchos de los guiones no presentan un atractivo para la llamada de 
atención del alumnado. Por consiguiente, nos encontramos con dos tipos de problemática. 
Por un lado, se priva a los alumnos de adquirir capacidades de resolución de problemas 
y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Esto representa una gran desventaja 
en su formación científica puesto que una vez acabada su etapa universitaria deberán 
asumir las competencias profesionales que demanden las empresas de aquellos sectores 
en los que trabajen. Por otro lado, la falta de motivación que supone enfrentarse a una 
experiencia de laboratorio provoca deficiencias en la comprensión. Se ha comprobado 
que el cambio hacia metodologías en las cuales se convierte al alumnado en actores 
principales del proceso de formación y se les permita tener un rol más activo mejora 
sus actitudes frente a problemas y potencia sus habilidades. Es necesario introducir el 
carácter indagatorio en las experiencias de laboratorio que se realizan [1,2].Teniendo 
en cuenta estas premisas, el principal objetivo de este trabajo ha sido la modificación 
y adaptación del material empleado para la realización de una práctica de laboratorio 
dentro de la asignatura de Física Aplicada 1 del grado de Fundamentos de la Arquitectura 
cursada durante el segundo semestre del primer curso. Originalmente, el objetivo de la 
práctica consistía en la determinación del centro de gravedad de una placa de forma 
irregular. Al alumnado se le proporcionaba una placa con la que debían trabajar. La 
determinación del centro de gravedad teniendo en cuenta los errores experimentales 
de las medidas directas conlleva una serie de cálculos que muy generalmente provoca 
grandes inconvenientes al alumnado. Para intentar solventar este problema, se ha 
rediseñado la práctica considerando una temática de la saga cinematográfica Star Trek. 
Ahora, en la primera parte de la práctica los alumnos deben obtener de forma teórica el 
centro de gravedad de dos naves espaciales en formato 2D que tienen presencia en las 
citadas películas. El plano de estas naves es facilitado por el profesorado. En la segunda 
parte de la práctica, los alumnos deben seleccionar un material adecuado en donde 
construir a una escala apropiada la nave para llevar a cabo la comprobación experimental 
del cálculo realizado. Finalmente, y para que el estudiantado adquiera habilidades en 
el ámbito de la comunicación y la síntesis de información, se les propone presentar 
sus resultados y conclusiones mostrando la nave construida con la correspondiente 
comprobación del centro de gravedad. La evaluación de esta nueva metodología 
se llevará a cabo mediante el seguimiento y comparación de las calificaciones del 
estudiantado respecto a las obtenidas en la práctica original realizada en cursos 
anteriores. Se realizarán cuestionarios para obtener información del grado de consecución 
en cuanto a la adquisición de conocimiento y se llevarán a cabo encuestas para conocer 
el grado de satisfacción del alumnado.
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Resumen (Abstract) 

Desarrollar en el futuro profesorado de educación primaria la competencia para mirar 
profesionalmente los materiales curriculares (Curricular Noticing, Dietiker et al., 2018) 
que tienen a su disposición podría ayudarles a superar las dificultades que afrontan a 
la hora de tomar decisiones de enseñanza (Ivars et al., 2019). Identificar características 
de cómo se desarrolla esta competencia en los programas de formación del futuro 
profesorado de educación primaria ha generado una reciente línea de investigación.  El 
objetivo es diseñar prácticas profesionales que potencien el desarrollo de la competencia 
mirar profesionalmente los materiales curriculares en los programas de formación del 
futuro profesorado de educación primaria. Dietiker et al. (2018) han conceptualizado la 
competencia “mirar profesionalmente los materiales curriculares” (Curricular Noticing) 
como la forma en que el profesorado da sentido a la complejidad del contenido y las 
oportunidades pedagógicas, en los materiales curriculares escritos o digitales, a partir 
de tres destrezas interrelacionadas: atender, interpretar y decidir. Atender implica leer 
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y reconocer aspectos relevantes de los materiales curriculares, interpretar se refiere al 
proceso mediante el cual se dota de sentido lo previamente identificado como relevante, 
y decidir cómo responder se refiere a tomar decisiones curriculares como resultado de los 
procesos previos de atender e interpretar (Amador et al., 2017). La metodología seguida 
es el diseño de experimentos de enseñanza (Design-Based Research) que se organiza 
en “ciclos de investigación” en tres fases (Cobb et al., 2003). La fase 1 es de diseño y 
planificación de la instrucción, donde se fijan los objetivos de aprendizaje que definen 
las metas a adquirir y se diseñan las prácticas profesionales que propician el logro de los 
objetivos. En la fase 2 se implementan las prácticas profesionales. En la fase 3 se realiza 
un análisis retrospectivo en el que se observa y analiza la implementación, apoyando 
los análisis desde las referencias teóricas que fundamentan el diseño del experimento 
de enseñanza. Durante el curso 2022-23 se ha diseñado una práctica profesional con el 
objetivo de favorecer el desarrollo de esta competencia en los estudiantes para maestra/o.  
En esta práctica profesional, el futuro profesorado debía identificar características 
relevantes para el aprendizaje de las fracciones en una secuencia de actividades de 
un libro de texto, interpretar cómo estas características apoyaban el aprendizaje y 
decidir qué modificar/añadir en esta secuencia de actividades. Esta tarea profesional 
fue implementada en la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en 
Educación Primaria. Las respuestas del futuro profesorado de educación primaria a la 
práctica profesional son los datos que conforman esta investigación y se analizan. El 
análisis retrospectivo (fase 3) nos dará información sobre las características de la práctica 
profesional que parecen ayudar al futuro profesorado a desarrollar la competencia mirar 
profesionalmente los materiales curriculares. Estos resultados también proporcionan 
información para el rediseño de esta práctica profesional en cursos posteriores.Los 
resultados tienen implicaciones para la formación del futuro profesorado de educación 
primaria ya que proporciona tareas profesionales para utilizar en los programas de 
formación. Además, los resultados también proporcionan información sobre cómo parece 
estar desarrollándose esta competencia.

Palabras clave: curricular noticing, experimento de enseñanza, educación primaria, futuro 
profesorado. 
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Resumen 

La mejora en educación en general es objeto de estudio, y más concretamente el 
identificar los factores y hábitos que influyen en el rendimiento de los estudiantes. Como 
consecuencia, son muchos los autores que centran sus investigaciones en este aspecto. 
Los hábitos de estudio, entendidos como los métodos y las estrategias que aplica el 
alumnado en su vida escolar y extraescolar, son decisivos en el desempeño académico, 
teniendo en cuenta que todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad 
el éxito o la mejora educativa. La preocupación de las investigaciones sobre los hábitos 
de estudio radica en la importancia de la relación que tiene esta variable con el fracaso 
escolar, sin embargo, los estudios centrados sobre este tema en población universitaria 
son menores ya que se supone, que al acceder a este tipo de enseñanza postobligatoria, 
el alumnado tiene adquiridos e interiorizados estos hábitos de manera adecuada. No 
obstante, Zabalza (2011) incide en el profesorado como pieza clave en el desarrollo de 
una educación de calidad, considerando a la Universidad como un escenario formativo 
diferenciado de otras etapas donde confluyen cuatro ejes centrales, entre los que se 
encuentra la adquisición de conceptos y las habilidades estudiantiles que se utilizan para 
dicha adquisición. Asimismo, la investigación de Climént (2018) señala la importancia 
de los hábitos y rutinas como variable concluyente en los resultados en la Educación 
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Superior, por ello, el conocer los hábitos estudiantiles nos permite determinar los 
factores relevantes para obtener buenos resultados académicos, con el fin de mejorar el 
rendimiento escolar de los discentes y optimizar de esa manera su aprendizaje, ya que 
existen estudios que establecen una relación directa y significativa entre el rendimiento 
académico con las siguientes variables: la perseverancia en el esfuerzo, firmeza en 
conseguir los intereses a largo plazo, el uso de dispositivos en el aula y los hábitos y las 
rutinas en el estudio. Sin embargo, no podemos obviar, que son numerosos los factores 
a nivel social (entorno familiar, contexto socioeconómico y variables demográficas); como 
personales (cognitivos, motivación, autoconcepto académico, autoeficacia percibida, 
asistencia a clase, bienestar psicológico y aptitudes) e institucionales (apoyo recibido, 
ambiente estudiantil y la relación docente-alumnado) que influyen de manera directa en 
desarrollar hábitos adecuados. Tal como hemos señalado, los hábitos y las rutinas de 
estudio son variables que condicionan el rendimiento del alumnado y con el objetivo de 
conocer esta variable personal en los futuros docentes, se lleva a cabo el presente trabajo 
en los estudiantes que cursan el Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante. Para la recogida de datos se empleará una escala Likert de 
4 puntos (1: Muy en desacuerdo; 4: Muy de acuerdo). Para la fiabilidad del instrumento  
se siguió un enfoque de análisis de consistencia interna de los ítems, a  través del cálculo 
de coeficientes de Alfa de Cronbach con un resultado mayor de 0.8, concluyéndose que el 
instrumento fue fiable para interpretar los resultados. Los datos recogidos se estructuran 
por titulación, curso y género, lo que permitirá un conocimiento detallado de los hábitos 
de estudio empleados por los futuros docentes de la Facultad de Educación, diseñando 
acciones de mejora para su implementación personal, con el propósito de mejorar el 
rendimiento académico y la reflexión sobre su importancia para la transmisión en un futuro 
próximo en los centros educativos. 

Palabras clave: hábitos de estudio, estudiantes, Educación Infantil, Universidad.
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Resumen

La educación universitaria ha acogido a las herramientas digitales como parte integral 
de esta debido a que ofrecen numerosos beneficios tanto para los estudiantes como 
para los educadores (Meirbekov et al., 2022). Es importante despertar inquietudes en 
los estudiantes y enseñarles, no sólo las técnicas, si no también que tienen la libertad 
suficiente para combinar sus conocimientos para darle respuesta a un tema determinado. 
A continuación, se argumenta la importancia de conectar tres softwares mediante una 
práctica informática, para que los estudiantes puedan analizar los resultados y obtener 
el máximo beneficio de estas tres herramientas mezcladas. El control del transporte 
de los metales pesados, los cuales son liberados al medio desde diferentes fuentes, 
es uno de los principales desafíos en la gestión de la calidad de las aguas (Reddy et 
al., 2014). Estos contaminantes pueden acumularse en los suelos e infiltrarse en las 
aguas subterráneas, lo cual representa una amenaza para el ecosistema y la salud 
humana (Mousavi et al., 2018). El software Hydrus permite la simulación numérica del 
movimiento de solutos, incluyendo diferentes factores como la estructura del suelo, 
el contenido del agua y diferentes propiedades químicas (Simunek et al., 2005). La 
comprensión del movimiento de los contaminantes en el suelo puede ayudarnos en el 
desarrollo de estrategias más efectivas para la administración de la calidad del agua 
y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la interacción de Matlab y Gnuplot 
puede potenciar el empleo del Hydrus. Gnuplot es un software de trazado que permite 
la creación de gráficos y visualizaciones de alta calidad. Mediante el empleo de estos 
gráficos se pueden identificar patrones y tendencias en los datos de salida. Por otro 
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lado, Matlab es una poderosa herramienta para el análisis numérico que se puede 
utilizar para el procesamiento y análisis de los resultados de Hydrus (Valdes-Abellan 
et al., 2018). La integración de estos programas permite un análisis minucioso de los 
resultados de la simulación lo cual posibilita a los estudiantes un mayor acercamiento a 
las complejas relaciones entre las propiedades del suelo, el flujo del agua y el transporte 
de contaminantes. Por este motivo se propone una experiencia educativa en la que, al 
alumnado de la asignatura de Ingeniería Geológico Ambiental, perteneciente al Máster 
de Ingeniería Geológica, se le plantea una sesión práctica, utilizando estas herramientas 
previamente presentadas, para que sean capaces de entender los distintos mecanismos 
que afectan al transporte de contaminantes en el suelo. La experiencia educativa consta 
del desarrollo de una sesión práctica realizada en el aula con el desarrollo de un ejemplo 
de contaminación y su correspondiente modelización. Para evaluar la experiencia 
educativa se utiliza un cuestionario que los alumnos completan y en el que se recogen 
sus percepciones sobre la experiencia educativa. En este cuestionario se hacen una serie 
de preguntas sobre la utilidad de la sesión práctica para mejorar el entendimiento de estos 
procesos de contaminación que ocurren en el suelo. Los resultados de la evaluación de 
la experiencia educativa se analizan, fundamentalmente, a la utilidad de la experiencia 
para mejorar el entendimiento, por parte del alumnado, de los procesos que tienen lugar 
en el suelo, así como a la satisfacción que siente este colectivo por aprender a solucionar 
un problema real como los que se les podrán presentar en su actividad profesional. La 
preparación de la nueva generación de profesionales con estas herramientas garantizará 
un futuro más sostenible donde, quizás, la contaminación del suelo no sea una amenaza 
tan alta para nuestro medio ambiente y la salud pública.

Palabras clave: educación universitaria; estudiantes; herramientas digitales; metales 
pesados; práctica informática.
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Resumen
Diferentes estudios orientados a poner en práctica los principios básicos de la neurodidáctica han 
mostrado que el aprendizaje está catalizado por situaciones de refuerzo cognitivo y ralentizado 
o incluso inhibido por escenarios que provocan el conocido estrés tóxico. El estrés tóxico en el 
ámbito académico, concebido como una percepción de dificultad para dominar ciertas demandas 
de aprendizaje que aboca al individuo a desbordar sus recursos, puede estar generado por 
muchas circunstancias, siendo una de las más habituales las prácticas docentes en el aula. 
Es por esta razón que resulta necesario para el personal docente encontrar herramientas que 
sean capaces de detectar aquellas acciones y prácticas que no resulten beneficiosas para el 
aprendizaje. A este respecto se han buscado técnicas de medida que ofrezcan criterios de 
amplio espectro objetivo. Algunas de estas técnicas, utilizadas normalmente en los estudios 
neurodidácticos, resultan inviables en el trabajo de aula puesto que implican el traslado de los 
individuos a instalaciones especializadas y el sometimiento durante largos períodos de tiempo 
a equipos de medición, lo cual pone en entredicho la validez de las conclusiones obtenidas. En 
este estudio se utiliza la técnica de la medida del pulso cardíaco a estudiantes universitarios para 
evaluar situaciones de estrés en las prácticas docentes universitarias. Esta medición es rápida y 
sencilla, puesto que se registra a través de pulseras-reloj que se entregan a algunos estudiantes 
y que permiten monitorizar la frecuencia cardíaca a lo largo de las sesiones docentes. A pesar de 
que la frecuencia cardíaca está muy relacionada con las condiciones físicas de cada individuo 
(edad, sexo, sedentarismo, condiciones genéticas, etc.), su variabilidad a lo largo de un período 
docente (sesión, semestre, etc.) puede ayudar a identificar situaciones o actuaciones de riesgo de 
estrés, y así asistir al personal docente en la monitorización de la metodología docente concreta 
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seleccionada. A este respecto existen algunos estudios precedentes (Bligh, 2000; Da Silva, 2012, 
Manrique et al. 2012) que ponen de manifiesto la utilidad de esta medida, pero no se han usado 
para monitorizar situaciones de estrés tóxico generadas por metodologías docentes. El estudio 
presente tiene una naturaleza empírico-analítica y también un carácter descriptivo e interpretativo, 
ya que permite establecer una correlación entre la variabilidad del ritmo cardíaco y su influencia 
en el proceso de aprendizaje, así como resulta de especial ayuda en la selección de metodologías 
docentes. Dado que se trata de un estudio donde las correlaciones de variables deben basarse 
en datos estadísticos, se ha llevado a cabo a lo largo de un período largo de varios cursos 
académicos. En cada curso académico se ha trabajado con estudiantes hombres y mujeres de 
19 a 24 años matriculados en diversas asignaturas de diferentes estudios de la Universidad de 
Alicante. En cada asignatura se han establecido uno o dos grupos de trabajo. En el caso de las 
asignaturas donde se han establecido dos grupos, éstos han sido identificados como grupo de 
trabajo y grupo de control. El grupo de trabajo fue sometido a nuevas metodologías docentes, las 
cuales, por estar basadas en principios de la neurodidáctica, debían generar menor probabilidad 
de estrés. En algunos casos en los que se ha podido trabajar con un solo grupo, éste ha sido 
identificado como de trabajo o de control de forma alternativa en los diferentes cursos académicos. 
Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes pertenecientes a los grupos de trabajo 
manifiestan registros de frecuencia cardíaca con características que pueden correlacionarse con 
situaciones de menor estrés. Estos estudiantes manifiestan un mayor rendimiento académico en 
las diferentes asignaturas y una opinión muy positiva (recopilada a través de encuestas) hacia las 
prácticas docentes desarrolladas en el aula.
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Resumen (Abstract) 

En la actualidad, las redes sociales forman parte del día a día de todos los jóvenes tanto 
como medio de comunicación como de entretenimiento en su tiempo libre. Sin embargo, 
ya esta descrito en la literatura que la utilidad de las redes sociales va más allá del ámbito 
social al tratarse de un recurso docente de gran calidad (Ghobrini et al., 2021; Hermann-
Acosta et al., 2017; Kuz, 2022). Integrar el uso de estas herramientas en la Educación 
Superior, incrementa la motivación de nuestros y nuestras estudiantes, así como la 
adherencia a determinadas asignaturas que no despiertan especial interés en ellos, 
llegando a aumentar incluso el rendimiento académico (Dans y Muñoz, 2016; Hortigüela-
Alcalá y Pérez-Pueyo, 2015; Peña-Hita et al., 2018). La asignatura de Biología Celular en 
el Grado en Ciencias del Mar es una de las materias de formación básicas incluidas en 
el primer curso de este Grado. Lamentablemente, el alumnado de primero de Ciencias 
del Mar no le encuentra utilidad a esta materia, al menos a corto plazo, por lo que no les 
resulta atractiva. Esta problemática implica una dificultad añadida para el profesorado, 
junto a la dificultad de la asignatura, puesto que resulta muy complicado captar la atención 
del alumnado y que se sientan motivados por la asignatura.  Ante esta problemática, el 
equipo docente encargado de la asignatura en Ciencias del Mar decidió integrar una red 
social tan popular como es Instagram en la docencia y utilizarla como herramienta de 
aprendizaje colaborativo entre los alumnos matriculados en la asignatura. Para llevar a 
cabo esta experiencia se ha creado un perfil de la asignatura en dicha red social en el 
que los alumnos se convierten en creadores de contenido para completarlo. Ellos mismos 
elaboran tanto posts como stories relacionados con los contenidos impartidos en clase, 
e interaccionan unos alumnos con otros en el contexto de esta red social, mediante 
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comentarios en los post o respondiendo a las stories. Los alumnos matriculados en 
la asignatura (n=58) se organizaron en grupos de cinco o seis personas, formando 11 
grupos a los que se les asignó aleatoriamente un tema de los que iban a ser impartidos 
en teoría. Cada grupo, tras finalizar el tema asignado en las clases de teoría, tiene una 
semana para redactar al menos un post relacionadas con el tema asignado y 5 o 6 
stories, en las que se pregunten contenidos relacionados a modo de encuesta. Todo este 
material es revisado por el PDI y publicado en el perfil de Instagram de la asignatura. La 
totalidad del alumnado debe interactuar tanto comentando el post como respondiendo las 
encuestas planteadas a través de las stories. Una vez evaluados los contenidos teóricos 
de la asignatura, se valorará el rendimiento obtenido en los temas que han sido objeto de 
contenido en la red social. Se espera que los alumnos obtengan mejores calificaciones en 
aquellas preguntadas relacionadas con los temas que han trabajado utilizando Instagram. 
Además, al finalizar la asignatura se pasará un cuestionario de opinión al alumnado 
para que valoren su participación en la actividad y la utilidad de esta para mejorar su 
rendimiento académico en la asignatura. 
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Referencias bibliográficas 
Dans Álvarez de Sotomayor, M. I., & Muñoz Carril, P. C. (2016). Las redes sociales como 
motivación para el aprendizaje: opinión de los adolescentes. Innoeduca: international 
journal of technology and educational innovation.

Ghobrini, R. E. A., Benzert, F. Z., & Balas, M. (2022). Educationalizing instagram for virtual 
instruction in COVID-19: A pragmatic framework. International Journal of Web-Based 
Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 17(6), 1-16.

Hermann-Acosta, A., Apolo, D. E., & Molano-Camargo, M. (2019). Reflexiones y 
perspectivas sobre los usos de las redes sociales en educación. Un estudio de caso en 
Quito-Ecuador. Información tecnológica, 30(1), 215-224.

Hortigüela Alcalá, D. y Pérez Pueyo, Á. (2015). Uso de las redes sociales comoelemento 
formativo en el aula: Análisis de la motivación del alumnadouniversitario. Revista ICONO14 
Revista Científica De Comunicación y Tecnologías Emergentes, 13(2), 95-115. https://doi.
org/10.7195/ri14.v13i2.788

Kuz, A. (2022). Instagram como un entorno virtual de aprendizaje complementario 
para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje durante Pandemia. Revista 
Eduweb, 16(1), 130-142.

Peña Hita, M. D. L. Á., Rueda López, E., & Pegalajar Palomino, M. D. C. (2018). 
Posibilidades didácticas de las redes sociales en el desarrollo de competencias de 
educación superior: Percepcions del alumnado. Píxel-Bit.



241

86. Una propuesta de mejora del 
rendimiento académico mediante la 
aplicación de estilos de enseñanza 
cognoscitivos en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte
Olaya-Cuartero, Javier1; Penichet-Tomás, Alfonso1; Pueo, Basilio1; Jiménez-Olmedo, José 
Manuel1; Villalón-Gasch, Lamberto1

javier.olaya@ua.es
alfonso.penichet@ua.es 
basilio@ua.es 
 j.olmedo@ua.es 
lamberto.villalon@ua.es 
1Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, Facultad de Educación
Universidad de Alicante

Resumen 
En el análisis de los efectos del planteamiento docente sobre el clima del aula, se 
diferencian, por un lado, los planteamientos metodológicos tradicionales relacionados 
con un clima de aula orientado al ego, y por otro, los planteamientos basados en un 
estilo actitudinal con un clima más orientado a la tarea (Hortigüela-Alcalá et al., 2016). 
Actualmente han emergido nuevos métodos de educación con las nuevas ideas en 
Educación Física (EF) (Olaya-Cuartero et al., 2020; Zhang, 2016). De esta manera, los 
estilos de enseñanza cognoscitivos se diferencian de los tradicionales en el empleo de 
la indagación y la búsqueda (Muros-Molina et al., 2010). Por lo tanto, quedan justificadas 
las metodologías activas que permiten el aumento del tiempo del compromiso motor 
en el alumnado (García et al., 2015). En la docencia universitaria, esto puede ser 
especialmente relevante en asignaturas del grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte englobadas en un área eminentemente práctica y relacionada con la EF. Por 
lo tanto, el objetivo general del presente trabajo fue plantear una propuesta de mejora 
del rendimiento académico mediante el empleo de estilos de enseñanza cognoscitivos 
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en la asignatura de “Métodos y Estrategias de Entrenamiento en Deportes Colectivos e 
Individuales” impartida dentro del tercer curso del grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte de la Universidad de Alicante. Con este objetivo se busca dar respuesta 
a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo aplicar los métodos y estrategias de 
entrenamiento en deportes individuales y colectivos mediante la intervención de estilos de 
enseñanza cognoscitivos para la mejora del rendimiento académico? Para ello, se plantea 
en uno de los grupos de prácticas (1A) de esta asignatura, una experiencia docente en la 
que 25 alumnos y alumnas forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (Olaya 
et al., 2020). La intervención duró 8 semanas en las cuales se impartió una clase práctica 
de 3 horas por semana, en relación con los contenidos de entrenamiento y evaluación 
de la resistencia en deportes colectivos e individuales. En esta propuesta fueron los 
propios alumnos los que realizaron los diferentes tests de evaluación del rendimiento, 
analizaron sus datos y las variables de carga interna y externa, y aplicaron los principios 
del entrenamiento en deportes de resistencia. Los instrumentos utilizados para medir 
el impacto de dicha propuesta en los estudiantes fueron el Cuestionario de Actitudes 
hacia la Educación Física (C.A.E.F) (Moreno et al., 2003) y un cuestionario para medir 
la adquisición de contenidos teóricos. Ambos cuestionarios fueron aplicados a modo 
de pre-test (Clase 1) y post-test (Clase 8) respectivamente. Los alumnos completaron 
el C.A.E.F. a modo de pre-test donde señalaron el grado de conformidad en la primera 
clase en relación con las asignaturas previas del grado relacionadas con el entrenamiento 
deportivo, y otro en la última clase a modo de post-test donde respondieron de acuerdo 
con el grado de conformidad en relación con las 8 clases impartidas durante la asignatura. 
Del mismo modo, para medir el grado de adquisición de contenidos teóricos, los 
alumnos completaron durante un máximo de 10 minutos el cuestionario de adquisición 
de contenidos a modo de pre-test para hacer una valoración inicial de sus contenidos 
teóricos en la primera clase, y otro a modo de post test en la última clase. Respecto 
a los resultados esperados de esta propuesta, se pretende que se acepte la hipótesis 
previa y que tras una intervención docente en la que se emplea un estilo de enseñanza 
cognoscitivo se mejore tanto la adquisición de contenidos teóricos como el grado de 
conformidad del C.A.E.F.
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Resumen

El aprendizaje autodirigido, la reflexión sobre el contenido aprendido y la metacognición 
son competencias transversales básicas del alumnado universitario. Las actividades 
metacognitivas pueden utilizarse para promover la reflexión y el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje autodirigidas que sean efectivas y preparen de forma eficaz al aprendiz 
ante nuevas tareas formativas. Una de las técnicas que ha demostrado efectos positivos 
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para desarrollar dichas competencias es la del ‘exam wrappers’ (‘envoltorio del examen’). 
Se trata de una herramienta metacognitiva dirigida a proporcionar al alumnado la 
capacidad de aprender del desempeño o rendimiento obtenido en tareas de evaluación 
académica (ejercicios de evaluación continua y exámenes) al revisar sus logros de 
manera reflexiva. El ‘exam wrapper’ se centra en los hábitos de estudio y las estrategias 
de aprendizaje y conduce al alumnado a la reflexión de que los errores en las pruebas de 
evaluación (exámenes) no se deben solo a la falta de conocimientos, pues la capacidad 
de pensar críticamente y aplicar correctamente los conocimientos también son variables 
relacionadas con la ejecución que se realiza en una tarea de evaluación académica. Los 
objetivos de nuestra actividad de innovación docente son dos: 1) elaborar un conjunto 
de actividades meta-cognitivas dirigidas al alumnado que son presentadas como tareas 
de ‘exam wrapper’ o envoltorio del ejercicio o examen una vez se conoce la calificación. 
Estas actividades meta-cognitivas se centran en tres áreas: conductas de estudio de la 
materia concreta que se evalúa, percepción del tipo de errores que han provocado la 
pérdida de puntos en el ejercicio y cambios futuros en la conducta de estudio para mejorar 
el rendimiento. 2) aplicar la intervención con las tareas de ‘exam wrapper’ y evaluar su 
relación con ansiedad académica, eficacia percibida y rendimiento (calificaciones). Los 
resultados de la literatura no son unánimes, pues se detecta el efecto positivo de las 
actividades meta-cognitivas, pero en otros estudios los resultados no son concluyentes y 
se plantea que su efecto requiere de más de dos tareas de ‘exam wrapper’. La muestra 
está formada por 25 alumnos de cuarto curso del Grado de Psicología que reciben la 
enseñanza de una materia de metodología (Diseños de investigación). Se han realizado 
tres actividades de ‘exam wrapper’ después de tres ejercicios que son evaluados con 
calificación (evaluación continua de la materia) durante el primer cuatrimestre del curso 
2022/2023. La variable de ansiedad académica se introduce como variable de resultados 
junto con autoeficacia percibida ya que estarán afectadas por las actividades de ‘exam 
wrapper’, hipotetizando que provocaran un descenso de la ansiedad y un aumento de la 
autoeficacia académica, mejorando el bienestar personal del alumnado. Los resultados 
descriptivos señalan que el efecto del ‘exam wrapper’ sobre el rendimiento académico 
se observa después de realizar las tres actividades meta-cognitivas, aumentando 
la percepción personal de ayuda de dichas actividades de reflexión para mejorar el 
rendimiento (autoeficacia percibida). Con este tipo de actividades metacognitivas (‘exam 
wrapper’) el profesorado universitario interviene para mejorar la autorregulación del 
alumnado ya que con cada actividad se adquiere una reflexión activa de los logros 
académicos que debería impactar en un mayor control de la situación de examen 
(autorregulación emocional). Esta actividad de innovación docente ha sido financiada por 
el Vicerrectorado de Transformación Docente y Formación Permanente de la Universidad 
de Valencia (NOU_PID, UV-SFPIE_PID-2080269).
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Resumen

En el presente artículo se presenta una metodología de enseñanza cooperativa de 
programación aplicada a estudiantes de titulaciones técnicas en las que la programación 
no es una materia básica o central. Aunque las estrategias de aprendizaje individual 
se usan ampliamente para enseñar los principios de programación a estudiantes de 
ingeniería, los autores hemos comprobado que las técnicas cooperativas pueden ser 
particularmente relevantes en este contexto, como se ha comprobado en algunos trabajos 
previos (Duarte et al., 2020; Tang et al., 2022; Pérez-Pérez et al., 2021; Pérez et al., 
2022). Los objetivos generales de la investigación pueden resumirse como sigue. En 
primer lugar, la exploración de técnicas de detección y descripción de las dificultades 
de aprendizaje de la materia de programación en estudiantes de titulaciones técnicas 
en las que esta materia no es básica o fundamental. El segundo objetivo es el diseño y 
aplicación de una metodología para superar estas dificultades y su aplicación práctica 
para la mejora del aprendizaje. El tercer objetivo es la evaluación de la metodología 
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mediante su aplicación en temas seleccionados y su comparación con metodologías 
similares.

El contexto de las experiencias se corresponde con titulaciones de grado pertenecientes a 
las áreas de Ingeniería Industrial. Las experiencias presentadas abarcan todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, desde la presentación inicial de la materia incluyendo un 
análisis de la evaluación. Las asignaturas de estas titulaciones en las que se basan las 
experiencias pertenecen a las materias de “Sistemas”  y “Automatización Industrial”. 
Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos con otros niveles académicos, se 
incluye una descripción y experiencias de su adaptación a varios cursos y asignaturas de 
Enseñanza Secundaria relacionadas con la programación. La metodología usada en las 
experiencias utiliza, entre otras técnicas, métodos de gamificación para la docencia de la 
programación y métodos de docencia y programación colaborativa y cooperativa.

El método propuesto consiste en organizar a los estudiantes en pequeños grupos 
y asignar a cada grupo un subsistema de programación específico para programar. 
Después de evaluar las habilidades de los estudiantes, el docente forma grupos de 
trabajo heterogéneos, y cada grupo se encarga de programar maniobras completas 
de automatización para un proceso industrial que implica el transporte, clasificación y 
almacenamiento de piezas. Para lograr esto, el profesor divide la tarea completa en 
cinco subtareas que se pueden diseñar y programar de forma independiente, pero que 
requieren coordinación a través de datos y señales de entrada/salida. Cada grupo de 
estudiantes selecciona uno o dos “especialistas” para programar su subtarea asignada. 
Posteriormente, los especialistas de diferentes grupos con la misma subtarea se reúnen 
en nuevos grupos para discutir las dudas o dificultades que hayan podido encontrar. 
Finalmente, los estudiantes regresan a sus grupos originales y coordinan la comunicación 
entre las subtareas para el funcionamiento conjunto del proyecto propuesto.

El procedimiento de análisis y recogida de datos se ha realizado mediante la evaluación 
de cuestionarios entre el estudiantado, la realización de prácticas especialmente 
diseñadas, la evaluación continua y la realización de encuestas. Se han incluido 
instrumentos de evaluación específicos adaptados a la metodología propuesta y se han 
realizado comparaciones con metodologías distintas usadas en cursos anteriores y en 
asignaturas de distintos niveles educativos. 

Como conclusión principal se espera que el método cooperativo propuesto constituya 
una estrategia de enseñanza efectiva para los fundamentos de la programación 
de computadores. Algunos resultados preliminares han demostrado que el grupo 
experimental superó al grupo de control en pruebas objetivas, demostrando una mayor 
comprensión del material del curso. Además, los datos preliminares de las encuestas han 
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revelado que el grupo experimental ha tenido una actitud más positiva hacia el curso y el 
método de enseñanza.

Palabras clave: docencia de programación, gamificación, innovación docente en ingeniería, 
automática industrial, programación cooperativa.
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Resumen 

La simulación clínica (SC) es una metodología de la educación en la que se representa 
un escenario hipotético o real,  para facilitar la participación activa de los estudiantes, 
donde integran el aprendizaje teórico-práctico, dentro de un ambiente seguro y controlado 
(International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning [INACSL], 2016). 
Dentro del campo de las ciencias de la salud se aplican diferentes modalidades de SC, 
según su grado de fidelidad. La fidelidad es una propiedad intrínseca de la simulación 
que tiene relación con su eficacia y hace referencia al grado de realismo (Coro et al., 
2020). Una revisión sistemática evidenció que existe la suposición generalizada de 
que el moulage (dramatización de paciente híbrido, en el que un actor/actriz incorpora 
simuladores de partes de su cuerpo) mejora el realismo y la participación del alumnado, 
pero no hay evidencia clara de ello (Stokes-Parish et al., 2018) ni de su impacto en el 
rendimiento (Stokes-Parish et al., 2020; Mills et al., 2018). A pesar de ello, algunos autores 
recomiendan la simulación con un paciente-actor frente al maniquí (Negri et al., 2017; 
Daniel Guerrero et al., 2019). Por otro lado, se han señalado algunos inconvenientes 
como el coste y la disponibilidad de actores/actrices adecuadamente instruidos para la 
simulación (Stokes-Parish et al., 2017). La literatura sugiere más investigación sobre 
la eficacia del modelo híbrido frente al maniquí tradicional, para saber dónde invertir 
recursos y esfuerzos para conseguir la mayor capacitación de nuestros estudiantes, antes 
de implementar cambios en los planes de estudio (Stokes-Parish et al., 2017; Mills et al., 
2018). Comparar el desempeño de estudiantes de enfermería con la simulación clínica 
mediante maniquí versus paciente híbrido, para la atención al paciente politraumatizado 
en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias. Se llevó a cabo un estudio experimental 
aleatorio con grupo experimental (GE) y grupo control (GC). La población fueron todos los 
alumnos matriculados en la asignatura “Cuidados de Enfermería en Unidades Especiales” 
de 4º curso de Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante (N=196) durante 
el curso 2022/23. Todos los alumnos recibieron una formación teórica de 1 hora de 
duración y 30 minutos para entrenar las habilidades técnicas. Posteriormente se evaluó 
la resolución de escenarios clínicos reales por grupos de 3-4 estudiantes. La asignación 
al GE o GC fue aleatorizada. La profesora evaluó la aplicación de tres procedimientos 
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mediante 3 rúbricas elaboradas ad hoc, siguiendo la metodología del panel de expertos: 
aplicación de torniquete, colocación de collarín cervical y colocación de tablero espinal.
Análisis de datos: se realizó un análisis descriptivo. Para comparar las puntuaciones 
obtenidas en el desempeño de las habilidades de ambos grupos se utilizó la prueba U de 
Mann-Whitney, previa comprobación de la no normalidad de la muestra (p<0,05 según la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov, con corrección de Lilliefors). Se utilizó el programa SPSS 
versión 27. La edad media de los participantes fue de 23,32 (DE=6,15); un 81,6% fueron 
mujeres y el 97,4% habían recibido formación previa en simulación clínica, en un 93% de 
los casos durante la carrera de enfermería. En la colocación del torniquete hubo mejor 
desempeño en el grupo experimental o híbrido (p=0,008); en la colocación del tablero 
hubo mejor desempeño en el grupo con maniquí (p=0,001) y en la colocación del collarín 
no hubo diferencias significativas. El uso del paciente híbrido solo mejora el desempeño 
de los estudiantes en la colocación del torniquete. Hay que seguir investigando en 
muestras más grandes y con diferentes niveles de formación/capacitación.

Palabras clave: simulación clínica, realismo, moulage, paciente híbrido, paciente 
estandarizado.
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Resumen

En la actualidad el estudiantado cada vez tiene mayores estímulos fuera del aula y el 
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profesorado tiene mayores problemas para encontrar la conexión en sus asignaturas. En 
la asignatura Energía y Espacio Arquitectónico del Máster Universitario en Arquitectura 
se ha planteado la asignatura con un concurso de utilización de la cerámica como 
elemento de innovación constructiva con el fin de mejorar la implicación del estudiantado 
en la clase. El objetivo es mejorar la conexión del estudiantado con el seguimiento de 
la asignatura. Los estudiantes después de abordar este tema deben ser capaces de 
enfrentarse a retos similares en su etapa profesional con equipos multidisciplinares.

La importancia de la innovación en la docencia universitaria ha sido objeto de estudio 
por diversos autores. El estudio del arte realizado, muestra que concursos pueden 
ser una herramienta eficaz para fomentar la creatividad y la participación de los 
estudiantes en el aprendizaje (García-Peñalvo & Seoane Pardo, 2015; Moreno, Iveth; 
Muñoz, Lilia; Serracín, José Rolando; Quintero, Jacqueline; Pittí Patiño, Kathia; Quiel, 
2012). Los continuos avances en el plano tecnológico provocan flujos de innovación-
aceptaciónconsolidación- obsolescencia propios de las estrategias, ya sean ad hoc 
o planificadas, de gestión del conocimiento y de la tecnología de las corporaciones, 
y, a otra escala, de los propios individuos. Los procesos de enseñanza+aprendizaje 
no son, obviamente, ajenos a esta circunstancia. La irrupción de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como herramienta educativa supone un punto de 
inflexión conceptual y metodológico en la forma en que las instituciones, educativas o 
no, afrontan los procesos educativos y la gestión del aprendizaje, especialmente en lo 
tocante al concepto de educación a distancia, que evoluciona, de una manera más o 
menos significativa, al adoptar Internet como medio,lo que da lugar al término eLearning. 
Pero desde las primeras experiencias eLearning – muy asentadas en el concepto de 
plataforma o Learning Management System–, hasta las más recientes, se han producido 
importantes cambios, de nuevo tanto en el plano tecnológico como metodológico, en 
los que, además de otros factores, destacan las influencias que los medios sociales 
producen en los hábitos diarios de los usuarios, de forma que se pone de manifiesto 
una mayor demanda de personalización del aprendizaje, una conectividad absoluta con 
otros pares, un acceso ilimitado a los recursos y fuentes de información, una flexibilidad 
total del modo, el lugar y el momento del acceso y una convivencia cada vez más 
natural y necesaria de los flujos formales e informales de aprendizaje. Con todo esto, 
las plataformas eLearning “tradicionales”, aunque gozan de un porcentaje altísimo de 
penetración y se encuentran sumamente consolidadas, requieren de una evolución y 
una mayor apertura para dar soporte a este rico abanico de posibilidades que demandan 
sus usuarios, dejando de ser el centro de atención tecnológica para pasar a ser un 
componente más en un complejo ecosistema digital orientado a la gestión del aprendizaje 
y del conocimiento, ya sea institucional o personal. Es, por tanto, necesario volver a 
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hacer una revisión actualizada del concepto de eLearning y releer las definiciones que 
de este concepto se han aportado desde la experiencia y enfoque de nuestro grupo de 
investigación GRIAL (GRupo de investigación en InterAcción y eLearning. Los concursos 
pueden ser una forma de promover la colaboración entre los estudiantes, aumentar la 
motivación y mejorar la calidad de la enseñanza (Gorbaneff & Cancino, 2009). Además, 
concursos pueden ser una estrategia para mejorar la evaluación de los estudiantes, ya 
que permiten valorar sus habilidades y conocimientos de manera más objetiva (Llobet, 
Álvarez, & Velez, 2015). En definitiva, los estudios sobre la importancia de innovar con 
concursos en la docencia universitaria indican que esta estrategia puede ser beneficiosa 
tanto para los estudiantes como para los docentes, al fomentar la participación activa de 
los primeros y mejorar la calidad de la enseñanza. La metodología basada en proyectos 
es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se enfoca en el desarrollo de proyectos 
concretos (en este caso concursos), a través de los cuales los estudiantes pueden aplicar 
los conocimientos y habilidades adquiridos en la materia (Llobet et al., 2015; Pantoja 
Castro & Papahiu, 2013)el aprendizaje basado en problemas (abp. Esta metodología se 
basa en el aprendizaje activo, ya que los estudiantes se involucran directamente en el 
proceso de construcción del proyecto y son responsables de su propio aprendizaje. El 
papel del docente en esta metodología es el de facilitador, brindando orientación y apoyo 
en el desarrollo del proyecto y guiando a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
La metodología basada en proyectos ha demostrado ser una estrategia efectiva para 
fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, así como para mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes con 
su propio aprendizaje (Coca, 2014)Con el objetivo de evaluar la propuesta de trabajo, 
se realizarán unas encuestas analíticas sobre el trabajo donde el estudiantado pueda 
expresar las ventajas y desventajas de este trabajo. Se prevé que los resultados serán 
muy positivos y se puedan concluir objetivos de mejoras para actuar en cursos posteriores 
y mejorar la propuesta.Se desea destacar el soporte de la Red de Investigación 
“EXPERIENCIA COMPETITIVA DE SOSTENIBILIDAD EN ARQUITECTURA EN LA 
ASIGNATURA ENERGÍA Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO: EL CONCURSO COMO 
ESTÍMULO PARA EL ALUMNADO.”, Red ICE 2022-2023 con código 5863.
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Resumen
El presente trabajo se presenta como continuación de la labor realizada por la Red 
de tutores del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (PATEC) de la Universidad de Alicante. Es un hecho el protagonismo 
que ha adquirido la acción tutorial tras la implantación del EEES. En este contexto, se 
demanda un nuevo rol al profesorado universitario, aunque este no ha recibido una 
formación específica para obtener las competencias que le permitan desempeñar la labor 
tutorial. Esto dificulta no solo la labor de tutorización para dar respuesta a las demandas 
de orientación del alumnado sino también la identificación por parte del profesorado de 
las necesidades de orientación y acompañamiento del alumnado durante su estancia en 
la universidad. Para dar respuesta a estas cuestiones, en el año 2022 la red docente del 
PATEC en la Universidad de Alicante construyó y validó una escala estandarizada para 
determinar las prioridades en la acción tutorial universitaria. En concreto, para valorar 
las necesidades de orientación del alumnado universitario referidas a cinco dimensiones 
básicas: orientación académica, orientación personal, orientación de movilidad, 
orientación profesional y, finalmente, orientación para la resolución de conflictos. Tras una 
revisión bibliográfica y de antecedentes, se diseñó una propuesta inicial de escala que fue 
sometida a un proceso de validez de contenido o validez convencional a partir del examen 
de personas expertas o jueces. El análisis evaluativo de las valoraciones de estos jueces 
sobre los ítems permitió obtener la versión provisional de la escala, que fue objeto de 
un pretest inicial sobre una muestra del alumnado (83 casos). Tras ello se llevó a cabo 
un análisis factorial que confirmó la fiabilidad de la escala en términos de consistencia 
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interna y validez de constructo.  El presente trabajo incorpora una investigación posterior 
con el objeto de optimizar la escala y plantear un análisis de los resultados a partir de su 
aplicación en el alumnado de la Universidad de Alicante. Para ello se ha llevado a cabo 
un segundo pretest aumentando la muestra inicial y adecuándola a la pertinencia de 
disposición de al menos 5 casos por cada ítem propuesto en la escala (Watkins, 2018). 
Con estos datos se llevarán a cabo nuevas pruebas de validez de constructo, así como 
de fiabilidad y consistencia interna sobre la escala implementada. Dichas pruebas se 
encuentran en curso en el momento del envío del presente resumen. Tras este análisis 
se aplicará la escala a alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y a alumnado adscrito a otros programas de acción tutorial de otras facultades. Una vez 
recogidos los datos finales se realizará el estudio de la invarianza del cuestionario en aras 
de determinar que no existen diferencias en la comprensión del cuestionario atendiendo 
al género del estudiantado. El análisis de sus resultados permitirá revelar necesidades y 
demandas del alumnado especialmente significativas en relación con la acción tutorial, 
así como el establecimiento de conclusiones y estrategias operativas susceptibles de ser 
abordadas desde los programas de acción tutorial universitarios para mejorar la atención 
de necesidades del alumnado. Por tanto, la construcción de un instrumento de valoración 
como este constituirá una herramienta útil para valorar no solo el PATEC sino también el 
PAT en otras facultades y universidades. Los principales resultados se darán a conocer en 
las XXI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, REDES 2023. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar el emprendimiento desde la óptica del estudiantado 
de la Universidad de Alicante y de aquellos que ya han iniciado su carrera de 
emprendedor/a. Entendemos el concepto de emprendimiento empresarial, tal y como 
plantea Papagiannis (2018), como el proceso que incluye todas las actividades relativas 
a la creación de nuevas empresas, la renovación de las ya existentes y la introducción 
de nuevos productos y tecnologías. Varios autores, como se observa en la literatura, han 
abordado este mismo estudio en distintos ámbitos territoriales.Por ello, durante el curso 
académico 2021-2022 realizamos un estudio cuantitativo y otro cualitativo cuyo propósito 
era conocer la intencionalidad emprendedora del estudiantado de la Universidad de 
Alicante. En concreto, deseábamos conocer cuáles eran los principales condicionantes 
sobre dicha intención emprendedora y la formación recibida por parte de la universidad 
tanto para el inicio de un proyecto empresarial como para el desarrollo de actitudes 
proclives al emprendimiento. Para ello,  con respecto al estudio cuantitativo, se pasó un 
cuestionario al conjunto del estudiantado de la Universidad de Alicante tanto de grado 
como de postgrado, obteniendo respuestas validas de un total de 1666 estudiantes. Por 
otra parte, con respecto al estudio cualitativo se realizó un focus group con 60 estudiantes 
matriculados en asignaturas con docencia en nuestro departamento. En dicho focus group 
se les plantearon 6 preguntas abiertas en relación con su intencionalidad emprendedora, 
la formación y apoyo recibidos tanto por la universidad como por otro tipo de instituciones 
en materia de emprendimiento, y del apoyo del entorno más cercano al alumno/a 
(familiares, amigos, etc.) en esta materia. Las conclusiones más relevantes obtenidas a 
través de este doble estudio fueron las barreras más importantes para emprender son la 
inseguridad, la falta de ayudas económicas y la falta de información y formación. Para 
superar dichas barreras, los aspectos más importantes son la formación e información 
que se puede recibir desde la universidad, la habilidad para establecer contactos, el 
disponer de recursos y el poseer conocimientos de gestión. Los resultados nos mostraron 
también que los estudiantes prefieren mayoritariamente trabajar por cuenta ajena o ser 
funcionarios públicos. Aunque solo unos pocos desean emprender, observamos claras 
diferencias según el área de estudios, destacando las áreas de negocios/administración 
e ingeniería como aquellas con mayor porcentaje de futuros emprendedores. Nuestro 
estudiantado es consciente de la utilidad de la formación en este sentido, pero nos 
indicaron que, en su opinión, la universidad no se la había proporcionado. A partir de 

mailto:jorge.valdes@ua.es
mailto:susana.espinosa@ua.es
mailto:mr.gonzalez@ua.es
mailto:vicente.sabater@ua.es
mailto:jj.tari@ua.es
mailto:jl.gasco@ua.es
mailto:jl.gasco@ua.es
mailto:juan.llopis@ua.es
mailto:jose.fernandez@ua.es
mailto:mgarcia.fernandez@ua.es


257

aquí, en el presente curso académico (2022-2023), seguimos con el proyecto iniciado el 
año anterior. Nuestra intención es, en esta ocasión, la de focalizar la atención sobre el 
estudiantado de la Universidad de Alicante que ya ha iniciado un proyecto empresarial, 
concretamente realizando un análisis descriptivo en base a la encuesta realizada en el 
curso 2021-2022 sobre las motivaciones, apoyos y barreras recibidos por este colectivo 
de estudiantes emprendedores/as. Paralelamente, y sobre esta misma materia, se 
realizarán dos estudios cualitativos. El primero mediante la técnica del focus group dirigido 
a un conjunto de emprendedores/as en activo, y el segundo mediante la técnica Delphi 
orientada a diferentes asociaciones cuya misión sea el apoyo y asesoramiento en materia 
de emprendimiento. De este modo, pretendemos conocer cuáles son los factores críticos 
a la hora de emprender, triangulando las opiniones de emprendedores, estudiantes y 
asociaciones vinculadas al emprendimiento.
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Resumen (Abstract)

El grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Alicante es una titulación transversal que tiene como finalidad la formación integral 
de profesionales con los conocimientos necesarios para comprender y ejercer en 
cualquier actividad y situación profesional relacionada con las ciencias gastronómicas 
desde una perspectiva global: científica, tecnológica, social, cultural, sanitaria y de 
gestión empresarial. El plan de estudios tiene un fuerte componente práctico en el que 
están implicados los mejores restaurantes, establecimientos hoteleros de la zona y 
empresas agroalimentarias, siendo su principal misión la formación de profesionales 
con visión multidisciplinar. Actualmente, el alumnado del Grado suele mostrar una gran 
incertidumbre ante su futura inserción en el mundo laboral, así como complejidad en la 
adquisición y comprensión de contenidos del plan de estudios como consecuencia del 
desconocimiento e interiorización de sus perfiles profesionales, que finalmente dificulta 
el proceso de aprendizaje y preparación al mundo laboral. En este contexto se enmarca 
el programa bienal Gastrolabora, financiado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Alicante, a través del Programa de Redes ICE de Investigación en 
Docencia Universitaria, con la colaboración del Centro de Gastronomía del Mediterráneo 
UA-Denia Gasterra y el Centro de Empleo de la Universidad de Alicante. Se trata de un 
programa novedoso de innovación docente sin precedentes cuya finalidad es facilitar que 
el alumnado conozca los diferentes perfiles profesionales como futuros gastrónomos y 
gastrónomas y así orientar su carrera profesional con una mayor seguridad y convicción 
ofreciendo una óptima orientación hacia las nuevas y crecientes demandas empresariales 
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en el sector. Para ello, se opta por una metodología basada en la Investigación-acción 
participativa (IAP) enfocada al alumnado de tercer y cuarto curso, cuya entrada al mundo 
laboral es inminente. Con este programa se van a brindar herramientas básicas que 
ayudarán al alumnado en su preparación a la inserción al mundo laboral a través de la 
realización de talleres de formación sobre oratoria, cómo redactar el Currículum vitae, 
técnicas básicas de búsqueda de empleo y cómo superar una entrevista de trabajo, así 
como la presentación de diferentes proyectos de investigación y desarrollo por parte de 
profesionales del sector. Además, todo este programa culmina con la celebración de 
la I Jornada GASTROLABORA cuyo objetivo es propiciar el encuentro entre empresas 
del sector, alumnado de la titulación y egresados de la misma, acercando posturas y 
permitiendo el debate y la reflexión en torno a la figura del gastrónomo y gastrónoma 
en el sector. La recopilación y análisis de datos se realiza a través de la realización de 
encuestas individuales antes y después de las acciones con preguntas relacionadas 
con conocimientos trabajados, así como cuestiones sobre la satisfacción de los 
participantes con las acciones realizadas. Los resultados obtenidos son analizados 
mediante el software de analítica predictiva IBM SPSS®. Asimismo, de cada taller se 
elabora materiales docentes de diversa condición para conseguir el objetivo del presente 
programa. Se espera, por un lado, que la percepción y conocimiento del alumnado 
respecto a sus perfiles profesionales mejore, se interiorice, y permita mayor implicación 
y satisfacción del alumnado con la titulación, haciendo partícipes a los futuros egresados 
en el desarrollo de la figura del Gastrónomo/a en el mundo laboral. Por el otro, se espera 
que el presente proyecto de innovación docente tenga resultados positivos que motiven 
y permitan la consolidación y sostenibilidad de las acciones diseñadas y ejecutadas en 
cursos posteriores.

Palabras clave: Gastronomía, orientación, inserción laboral, empleabilidad, perfil 
profesional.
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Resumen
La procrastinación se define como el retraso generalizado y patológico según el cual un 
individuo demora voluntariamente una acción, a pesar de ser consciente de que ello implicará 
consecuencias negativas (Steel y Klingsieck, 2015). Se estima que entre el 14% y 20% de 
la población adulta procrastina habitualmente en su día a día (Padrós-Blázquez y Guzmán, 
2022). En el contexto universitario, la propensión de los estudiantes a postergar sus tareas 
académicas es un problema reconocido no sólo por los docentes, que observan diariamente 
cómo sus estudiantes retrasan la elaboración de las tareas académicas desaprovechando 
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incluso el tiempo del que disponen en el aula, sino también por los propios alumnos. Esta 
tendencia procrastinadora tiene un evidente impacto negativo no sólo en el rendimiento 
académico del alumnado, sino también en su bienestar psicológico. Este estudio tiene como 
objetivo comprobar si existen diferencias en las tendencias de procrastinación del alumnado 
matriculado en los Grados de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria de la 
Universidad de Alicante en función del curso y su vida laboral. El presente estudio es la 
prolongación de un proyecto (Ref.: 5503) que contó con la ayuda del Programa Redes-I3CE 
de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante (convocatoria 2021-22) en el que se propuso indagar acerca de las 
tendencias procrastinadoras en el alumnado de los grados en Maestro de Educación Infantil 
y Primaria en función del género (Vicent y Díaz-Herrero, 2022). El presente estudio, supone 
la ampliación de dicho trabajo anterior analizando el efecto de la variable curso y vida 
laboral del alumnado. Para ello, se empleó una muestra compuesta por 436 estudiantes 
matriculados en el último curso de los Grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria 
(25 % hombres y un 75% mujeres). Se utilizó la Pure Procrastionation Scale (PPS) que 
consta de 12 ítems valorados a través de una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos 
(1 = muy raramente, 5 = muy a menudo). Los participantes cumplimentaron las pruebas 
online, a través de Google Forms, de forma voluntaria y anónima. Los participantes también 
informaron sobre su vida laboral, curso académico y otros datos sociodemográficos. Se 
empleó la prueba t de Student para muestras independientes con el fin de examinar la 
existencia de diferencias significativas en las puntuaciones de procrastinación entre el 
alumnado de 1º y 4º curso, por un lado, y entre el alumnado que sólo estudia y aquellos que 
combinan estudios y trabajo, por otro. Para el cálculo de los tamaños del efecto, en aquellos 
casos en los que los contrastes fueron estadísticamente significativos, se recurrió al índice d 
de Cohen (1988). En base a la literatura previa, se esperaba que el estudiantado del primer 
curso procrastinara en mayor medida que el de cuarto curso; así como que los estudiantes 
que estudian y trabajan procrastinaran en mayor medida que aquellos que solamente 
estudian. Los resultados evidencian que los estudiantes de primer curso procrastinan más 
que sus homólogos de cuarto curso (d = .56). Sin embargo, no se observaron diferencias 
entre los estudiantes que solamente estudian y aquellos que estudian y trabajan. 
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Resumen (Abstract)

Los grupos de alto rendimiento académico (ARA) son una opción que ya existe en 
muchos grados de la Universidad de Alicante. Su principal objetivo consiste en aumentar 
y mejorar las aptitudes del alumnado desde el comienzo de sus estudios, ofreciendo parte 
de la docencia en inglés. Por este motivo, el alumnado matriculado en estas clases tiene 
una serie de ventajas con respecto al resto del alumnado. Con el objetivo de mejorar la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha realizado un estudio  acerca del 
nivel de satisfacción y la opinión general sobre los grupos ARA, tanto del alumnado como 
del personal docente e investigador (PDI) pertenecientes a todos grados de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante. Este estudio abarca los últimos siete años 
consecutivos, durante los cuales se recogió la información necesaria para estimar una 
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tendencia respecto a la opinión de las partes implicadas a lo largo del tiempo.Esta red 
docente es una iniciativa que tiene 8 años de antigüedad y cada año la serie temporal de 
los datos adquiridos va adquiriendo mayor robustez y por tanto sus resultados (Calpena 
et al. 2022). La información se obtuvo mediante encuestas. El universo muestral fue el 
alumnado y el profesorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
El estudio se ha basado en una serie de encuestas formativas que pretenden evaluar 
las diferencias entre ambos grupos (ARA y no ARA), además de recopilar ideas para 
poder impulsar al futuro alumnado a participar en un grupo ARA. Este tipo de estudios 
contribuye a conocer el grado de satisfacción de los diferentes colectivos universitarios 
con respecto de los grupos ARA, así como a proponer medidas orientadas a optimizar 
su implementación. En base a las cuestiones realizadas, se espera obtener propuestas 
centradas en facilitar la posibilidad de tener un grupo ARA en más grados de la 
universidad, así como de aumentar  la comunicación sobre la existencia de estos grupos, 
especialmente antes de comenzar la carrera. En conjunto los datos obtenidos se basan 
en la participación de todos los colectivos implicados, con una mayor proporción del 
alumnado frente a la participación del profesorado. Del conjunto de alumnos y alumnas 
que participaron en la encuesta, solo un pequeño porcentaje pertenecían al grupo 
ARA. De la misma manera, la mayoría del profesorado que participó en este estudio 
no imparte docencia en grupos ARA. Sobre los docentes de grupos ARA, podemos 
destacar que un gran porcentaje considera que la docencia en inglés aporta beneficios 
a los y las estudiantes. Entre el profesorado en general, ya sea de grupos ARA o no, 
existe un pensamiento generalizado de un beneficio de los grupos ARA para alumnado 
con adaptaciones curriculares. Además, tanto por parte del alumnado como por la del 
profesorado, se mostraba una disconformidad ante la reciente anulación del requisito 
lingüístico de finalizar el grado con un nivel mínimo de B1 en algún idioma extranjero. 
Manteniendo la tendencia temporal observada durante los seis últimos años, se observa 
en los datos obtenidos que existe un grado de satisfacción positivo con respecto a los 
grupos ARA. 
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Resumen 

La universidad, y más concretamente aquella parte de la institución que tiene que ver 
con la formación de futuros maestros bien sean de educación infantil, de educación 
primaria, o de educación secundaria; no puede vivir aislada y ajena a lo que ocurre en las 
aulas de estas etapas educativas. Así mismo, tampoco se puede formar a estos futuros 
profesionales de la educación de forma muy distinta a como en un futuro ellos van a 
estar haciéndolo con su alumnado. Es cierto que esta formación inicial de los docentes 
exige el conocimiento y las destrezas de diversas disciplinas, áreas o materias; pero 
también es cierto que no podemos trabajar estas como compartimentos separados sin 
establecer relaciones, colaboraciones y simbiosis en su desarrollo. La formación de 
maestros exige que estos conozcan y practiquen modelos y metodologías pedagógicas 
que en un futuro van a aplicar en el aula con su alumnado. Viendo que este tipo de 
prácticas no son muy dadas en las facultades de educación y cuentan con pocos 
ejemplos (Folch et al., 2020; Gilabert y Bernabé, 2020; Madrid-Vivar et al., 2014) y, dado 
que en un pequeño campus como es el campus de la Universidad de Alicante en Alcoi 
se dan las circunstancias posibles para poder poner en práctica este tipo de propuestas; 
esta investigación busca comprobar el funcionamiento y las percepciones del alumnado 
sobre este tipo de prácticas y si ellas facilitan y mejoran su percepción del aprendizaje 
desarrollado. Para ello se utilizó como contenido un tema como son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que daban juego a poderse tratar de forma interdisciplinar 
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en cuatro asignaturas de segundo curso del grado de magisterio en educación infantil 
(Didáctica del Conocimiento del Medio Natural, Didáctica del Conocimiento del Medio 
Social y Cultural, Habilidades Comunicativas y Lectoescritura en Castellano y Habilidades 
Comunicativas y Lectoescritura en Catalán), que fueron las que inicialmente arrancaron 
con dicho proyecto. Previamente al desarrollo del proyecto se pasó un cuestionario 
para saber el grado de conocimiento que sobre los ODS tenía el alumnado participante. 
Y tras ello, y de forma coordinada entre los docentes de las cuatro asignaturas, se 
desarrolló la actividad-proyecto. Al alumnado participante, 21 estudiantes de 2º curso 
del grado de magisterio de educación infantil del campus de Alcoi, tras haberles dado a 
conocer los ODS y las herramientas y estrategias pertinentes, se les pidió que realizasen 
unas píldoras de aprendizaje sobre los ODS. Estas píldoras posteriormente deberán 
exponerlas y plantearlas a modo de concienciación y con su propuesta de acción, 
al resto de estudiantes de su grupo-clase. Tras ello, se les volverá a pasar el mismo 
cuestionario que se les pasó inicialmente para comprobar si se dan diferencias. El 
proyecto se encuentra actualmente en esta fase de desarrollo del mismo, pero se espera 
que los resultados que se obtengan al comparar los cuestionarios inicial y final, permitan 
constatar que el alumnado percibe este tipo de prácticas muy positivamente, así como 
también se espera observar una mejora en su percepción del aprendizaje que sobre los 
ODS han experimentado con esta práctica. Con todo ello, llegamos a la conclusión de 
que este tipo de prácticas, además de ser necesarias para la formación inicial y futura 
intervención de los docentes, también proporciona una mejora del aprendizaje auspiciado 
por la incorporación de metodologías activas, así como de los recursos oportunos de 
tecnologías digitales. Además, en este caso concreto, se favorece entre los estudiantes 
una mejora del conocimiento y de la concienciación y acción por la mejora de la 
sostenibilidad de nuestro planeta con el trabajo asociado de los ODS.
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Resumen
En la actualidad, nos enfrentamos a un problema global de sostenibilidad que requiere 
una acción inmediata (IPCC, 2021). La educación es uno de los pilares fundamentales 
para lograr un desarrollo sostenible y una transición hacia un futuro más equitativo y justo 
(UNESCO, 2017)la UNESCO ha promovido la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS. En este contexto, la educación superior, en particular la Educación Física (EF), 
tiene un papel fundamental en la formación de estudiantes que puedan contribuir a la 
construcción de una sociedad más sostenible (Baena-Morales, García-Taibo, et al., 2022; 
Baena-Morales, Prieto-Ayuso, et al., 2022). Propósito: El objetivo de esta investigación es 
analizar el efecto de una intervención pedagógica basada en modelos de EF enfocados 
en la sostenibilidad sobre las competencias para el desarrollo sostenible en estudiantes 
de EF de educación superior. Estado del arte: En los últimos años, se ha puesto en relieve 
la importancia de la EF en la educación para el desarrollo sostenible (Baena-Morales & 
González-Víllora, 2022). La EF puede ser una disciplina transversal que fomente valores 
y actitudes relacionados con la sostenibilidad, ya que se enfoca en el desarrollo integral 
de los estudiantes (Baena-Morales et al., 2021; Fröberg & Lundvall, 2021)detailing 169 
targets. Different international institutions have emphasized the relevance of education 
to developing citizens who contribute to achieving the SDGs for 2030. However, a review 
focused on physical education (PE. Varios estudios han abordado la importancia de la 
EF en la educación para el desarrollo sostenible, señalando como ser una herramienta 
valiosa para fomentar habilidades, valores y actitudes relacionados con la sostenibilidad, 
tales como la actividad física regular, la promoción de la salud, el respeto a la diversidad 
cultural, la inclusión y la equidad (Baena-Morales et al., 2021; Baena-Morales & González-
Víllora, 2022)detailing 169 targets. Different international institutions have emphasized 
the relevance of education to developing citizens who contribute to achieving the SDGs 
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for 2030. However, a review focused on physical education (PE. Alcance/Metodología: 
La metodología de esta investigación será un estudio cuasi-experimental, donde se 
compararán dos grupos de estudiantes de EF de educación superior, uno que recibirá 
una intervención pedagógica basada en modelos de EF enfocados en la sostenibilidad, y 
otro grupo que no recibirá dicha intervención. El instrumento utilizado será la Herramienta 
para evaluar competencias en sostenibilidad en los grados y posgrados de educación 
de (Albareda Tiana et al., 2019). Resultados esperados: Se espera que la intervención 
pedagógica basada en modelos de EF enfocado en la sostenibilidad tenga un efecto 
positivo en el desarrollo de competencias para el desarrollo sostenible en los estudiantes 
de EF de educación superior. Se espera que los estudiantes que reciban la intervención 
tengan un mayor conocimiento, habilidades y actitudes relacionados con la sostenibilidad. 
Además, se espera que la intervención tenga un efecto positivo en la promoción de 
prácticas sostenibles entre los estudiantes. La EF puede ser una plataforma para 
enseñar prácticas sostenibles, como la gestión de residuos, la promoción de la movilidad 
sostenible y el consumo responsable. Se espera que los estudiantes que reciban la 
intervención pedagógica tengan una mayor comprensión de la importancia de estas 
prácticas para la sostenibilidad, lo que puede contribuir a la construcción de una sociedad 
más sostenible y justa. Recopilación y análisis de datos: Se recopilarán datos a través 
de un cuestionario diseñado para evaluar las competencias para el desarrollo sostenible 
en 85 estudiantes de CAFD de la UA. Se aplicará el cuestionario antes y después de la 
intervención. Los datos serán analizados mediante técnicas estadísticas descriptivas e 
inferenciales. Resultados esperados: Se espera que los resultados de esta investigación 
muestren un efecto positivo de la intervención pedagógica basada en modelos de EF 
enfocados en la sostenibilidad en el desarrollo de competencias para el desarrollo 
sostenible en los estudiantes de EF de educación superior. Conclusiones/Hallazgos Los 
hallazgos de esta investigación pueden tener importantes implicaciones para la formación 
de profesionales de la EF y para la promoción de la educación para el desarrollo 
sostenible en la educación superior

Palabras clave: Competencias, Intervención pedagógica, Sostenibilidad, Educación 
ambiental, Promoción de prácticas sostenibles
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Resumen

Desde hace algún tiempo se ha venido observando por el profesorado de las asignaturas 
de Química Orgánica impartidas por el Departamento, un porcentaje cada vez mayor 
de estudiantes que no superan la asignatura en su primera matrícula, especialmente en 
la primera convocatoria. Todo ello a pesar de no ser asignaturas que a priori entrañen 
una elevada dificultad. Este hecho ha llevado al profesorado del equipo del proyecto a 
intentar averiguar las posibles razones detrás de este fenómeno. Entre las mismas, se 
ha detectado que en la mayoría de los casos el alumnado no posee una base sólida para 
afrontar la asignatura. Esto conlleva dificultades a la hora de discernir el contenido más 
relevante de cada unidad, y poder así focalizar sus esfuerzos en su estudio, ya que se 
trata de asignaturas con bastante carga teórica y práctica. El profesorado de este grupo 
de trabajo ha ido proponiendo múltiples soluciones a estos problemas, basándose todas 
ellas en propuestas de innovación educativa, tales como el uso de la plataforma Moodle 
con contenido de refuerzo on-line, tests de autoaprendizaje, creación de un curso NOOC 
de Iniciación a la Química Orgánica para estudios de Grado (coordinado por el ICE), 
entre las más destacadas. Asimismo, resulta de interés destacar que, en los últimos años, 
durante el desarrollo de los contenidos de la materia, se vienen realizando actividades 
de gamificación tipo Quizziz, Kahoot, Nearpod, con el fin de reforzar y focalizar los 
contenidos importantes (Nah et al., 2016; Ruiz-Santaquiteria et al., 2021). 
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Por todo ello, se pretende averiguar si estas estrategias de gamificación repercuten en 
la adquisición de los contenidos y, eventualmente, en la mejora de los resultados de 
aprendizaje, tanto desde un punto de vista subjetivo, a través de la opinión del alumnado, 
como objetivo, por comparación de los resultados de aprendizaje con años anteriores, 
dónde no se habían introducido estas nuevas herramientas de aprendizaje. A tenor de 
lo observado en clase durante la realización de este tipo de actividades de gamificación, 
se puede afirmar que las mismas han tenido una muy buena acogida por parte del 
alumnado. Además, en un análisis preliminar a través de la opinión expresada por el 
alumnado a través de encuestas, se puede afirmar que éstas han sido de ayuda para 
reforzar el contenido de la asignatura. Asimismo, una gran parte expresa que además han 
repercutido favorablemente en sus calificaciones de la asignatura. Sin embargo, a la vista 
de algunos resultados de aprendizaje obtenidos y comparados con otros años anteriores, 
esa buena percepción de las estrategias de gamificación por parte del alumnado no se 
ha visto reflejada en la calificación final de las asignaturas, ya que los resultados son 
equiparables a los de cursos anteriores donde no se hallaba implementada. El trabajo 
que se presenta ha sido desarrollado por un grupo de investigación educativa con amplia 
experiencia en estudios relacionados con el proceso de evaluación (Pastor et al., 2016; 
Trillo et al., 2016) y actividades de enseñanza-aprendizaje universitarias. (Baeza et al., 
2021). Se ha seleccionado la asignatura obligatoria “Química Orgánica” (QO) del Grado 
en Química, y la asignatura obligatoria “Química Orgánica Aplicada” (QOAp) del Grado 
en Ingeniería Química. Además, se han incluido en el estudio dos asignaturas del Máster 
de Química Médica: “La Factoría Celular: Ingeniería y Farmacognosia de Productos 
Naturales Bioactivo” (FC) y “Resonancia Magnética Nuclear Avanzada” (RMNA). La 
información se ha obtenido del alumnado de dichas asignaturas y los datos relativos 
al proceso de evaluación se han obtenido de la plataforma Moodle-UA, ya que ambas 
asignaturas emplean dicha plataforma educativa.
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Resumen

El estudio de la poesía mexicana permite tanto ampliar el canon de lecturas 
hispanoamericanas en el aula como tratar un género literario que tradicionalmente no 
protagoniza investigaciones en torno a la educación literaria. Uno de los problemas que 
como docentes nos encontrábamos a la hora de abordar las obras poéticas infantiles 
publicadas desde la otra orilla era precisamente la difícil distribución editorial que todavía 
existe. No obstante, consideramos que las ediciones digitales que publica el Gobierno 
del Estado de México en su página web (https://ceape.edomex.gob.mx/lectores_ninos_
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jovenes) encierran un gran potencial didáctico que hace accesible obras como El libro 
de los fantasmas, Cuaderno de sensaciones, Luna del Alba, Puntiagudos, Lotería de 
Metepec o Espantatíteres; y que pueden ayudarnos a atender a la educación inclusiva 
y la diversidad desde la formación de docentes de Primaria. La importancia de la poesía 
infantil en el aula (Merino Risopatrón, 2015) garantiza el desarrollo de los contenidos 
presentes en dicho espacio virtual a la vez que permite el diseño de situaciones de 
aprendizaje vía blog; con el objetivo de crear y nutrir herramientas al alcance de cualquier 
persona hispanohablante interesada en la educación literaria y en el aprovechamiento 
de los recursos digitales como herramientas de innovación docente. De tal modo, ante la 
escasa distribución de obras literarias, concretamente, de poesía infantil, provenientes 
de México, y debido a propuestas didácticas que se centran en Bachillerato (Castro 
Llanes, 2019) pero no en una etapa nuclear para la lectoescritura como es Primaria (Selfa 
& Fraga-de-Azevedo, 2013), tenemos en cuenta una concepción constructivista y una 
metodología globalizadora de cara al estudio de los recursos mencionados; así como la 
creación de un dossier de actividades elaboradas a partir de una selección de poemas 
de los libros citados. Por un lado, se justifica la presencia de tales obras en el currículo 
atendiendo a los temas desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (la naturaleza, las 
emociones) y la forma de presentarlos (mediante haiku o poemas en verso libre). Por otro, 
se media en la lectoescritura en la medida en que se anima a entender la composición 
de origen japonés, por ejemplo, que es el haiku en español, desde México, y a escribir 
una siguiendo la anterior estructura (en tres versos, con un dibujo que dé cuenta de 
ello). De tal modo, se ofrecen herramientas para trabajar recursos que no siempre se 
adquieren con facilidad en Primaria como es el sentido, el significado, de las siguientes 
figuras literarias: la metáfora, el símbolo, el ritmo o la rima. Todo ello viene ligado a la 
imagen plástica, visual; a la lectura de las mismas (Rovira- Collado & Ivanova, 2019; De 
Amo, 2019). Las ilustraciones, entonces, suponen asimismo un elemento clave para la 
comprensión del género lírico en Hispanoamérica así como su difusión en plataformas 
virtuales. Estos materiales educativos abiertos podrían complementar la lectura del fondo 
editorial que el Gobierno del Estado de México facilita de manera digital, no solo guiando 
en la lectura para el aula de Primaria, sino trabajando cada texto a favor del disfrute por 
la poesía de discentes y docente, aprovechando así los REA como herramientas digitales 
para el aula de Primaria.

Palabras clave: Poesía, REA, México, Primaria, Educación literaria.
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Resumen

La utilización de las herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en la docencia universitaria en el siglo XXI se ha convertido en una exigencia, cuyo 
objetivo principal es agilizar el proceso de formación de los estudiantes, así como el 
desarrollo de metodologías de aprendizaje en línea, aprendizaje virtual o aprendizaje en 
red, entre otros. Por ello se ha diseñado e implementado el Atlas Digital de Petrografía 
de Rocas Ígneas y Metamórficas, como recurso digital complementario en la enseñanza 
de la asignatura de Petrología Ígnea y Metamórfica, impartida en tercer curso del grado 
de Geología en la Universidad de Alicante. Este atlas digital consiste en un sitio web 
con fotografías, imágenes y contenidos teórico-prácticos utilizado en las sesiones de 
laboratorio, a la vez que se refuerzan los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. 
Con este material se pretende fomentar una mayor responsabilidad de los estudiantes en 
su formación, depositando en ellos un mayor compromiso en su aprendizaje, de acuerdo 
con sus posibilidades y necesidades. En esta edición se culmina el trabajo empezado en 
el curso 2020-2021 con las rocas volcánicas, luego metamórficas y ahora las intrusivas, 
además continúa la línea de creación de recursos educativos digitales para la mejora de 
la calidad docente en las asignaturas impartidas por el área de Petrología y Geoquímica 
de la Universidad de Alicante (Benavente et al., 2015; Muñoz-Cervera et al., 2016, 2017; 
Cañaveras et al., 2018, 2020; Blanco-Quintero et al., 2021, 2022). La creación de esta 
página web se ha construido en cuatro etapas: (1) Diseño de la estructura de la página, 
los contenidos a incluir y la selección de las muestras a presentar, todas pertenecen 
a la colección que se utilizan en los laboratorios de microscopía de la asignatura; (2) 
Adquisición de imágenes fotográficas de láminas delgadas y preparación del material 
gráfico; (3) Elaboración de textos y esquemas explicativos, así como el tratamiento de 
las imágenes fotográficas; (4) Elaboración de la página web. El sitio web se desarrolló 
en Vualà 2, gestor de contenidos propios elaborado por el Servicio de Informática de 
la Universidad de Alicante. Actualmente, la página web cuenta con 160 imágenes y 
20 subpáginas, de contenidos específicos de la asignatura y donde se presentan las 
características de 60 rocas diferentes. El recurso estuvo disponible a los estudiantes al 
mismo tiempo que se iba creando, de esta manera se obtenía una valoración del material 
digital, así como las posibles mejoras y la corrección de problemas y erratas, tanto del 
diseño general y como la estructura de los contenidos. El instrumento de evaluación de la 
acción/experiencia, fue a través de la percepción por parte de estudiantes y docentes, a 
través de una encuesta de satisfacción.
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Resumen

Uno reto al que se enfrenta la sociedad es formar a profesionales del ámbito educativo 
en el reconocimiento y tratamiento del TDAH pues, son estos quienes detectan, más 
frecuentemente, este trastorno en los estudiantes. Los estudiantes universitarios del 
ámbito educativo deberían ser quienes muestran un mayor conocimiento del TDAH, sin 
embargo, éste es bajo o moderado, y prevalece junto con mitos y creencias erróneas, 
afectando a las actitudes hacia el trastorno (Greenway y Rees-Edwards, 2020). En este 
contexto, el presente proyecto planteó dos objetivos relacionados con nuevos formatos de 
aprendizaje en el ámbito de la metodología docente: (1) Potenciar nuevas metodologías 
transversales en un marco de docencia combinado, coordinando conocimiento formal 
(teórico) con conocimiento aplicado (habilidades); y (2) Mejorar el conocimiento y 
actitudes hacia el TDAH en estudiantes universitarios. ¿Mejorará el conocimiento del 
TDAH de los universitarios un formato de docencia combinado? Para su formación, 
además de metodologías tradicionales nos encontramos, hoy, con formatos educativos 
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que combinan conocimiento formal, tradicional, con uno más aplicado que contiene 
elementos novedosos, mejorando la experiencia educativa y preparando para el mundo 
laboral (Kolb, 2014). Así, el universitario alcanza una comprensión más profunda de 
los conceptos y habilidades, integrándose los contenidos a nivel teórico y en su forma 
aplicada. El profesor, entonces, no solo transmite, también transfiere, promocionando el 
desarrollo competencial y de estrategias de pensamiento para un aprendizaje significativo 
(Clark, 2009). Participaron 78 estudiantes del Grado en Psicología de la Universidad de 
Oviedo. Respecto al primer objetivo, para el contenido asociado al TDAH en la asignatura 
Psicología de la Educación, se empleó una metodología que consistía en flexibilizar la 
educación tradicional combinando lo expositivo (se impartió contenido teórico en formato 
tradicional, focalizado en transmitir conocimientos), con lo aplicado (se implementó una 
propuesta de aprendizaje mediado con grupos focales y carácter dinámico, cuyo producto 
final fue la elaboración de trípticos semiestructurados en la temática del TDAH). Esta 
metodología es compatible con la mejora de la experiencia educativa y la práctica docente 
reflexiva mediante innovaciones de grupo que responden, según Hannan y Silver (2005), 
a necesidades de los estudiantes y a asuntos profesionales. Para alcanzar el segundo 
objetivo y analizar en qué medida incrementaba el conocimiento, se tomaron medidas 
pre y post utilizando el Cuestionario MAE-TDAH en formato quiz. Este cuestionario valora 
el conocimiento general hacia el TDAH y en cuatro dimensiones (información general, 
sintomatología, etiología y tratamiento). Se analizaron las diferencias de medias en 
aciertos, lagunas y errores antes y después de la aplicación de la metodología combinada. 
Además, se analizaron motivación y satisfacción mediante análisis de frecuencias de las 
respuestas a ítems de 2 cuestionarios. Los resultados indicaron que la motivación y el 
reconocimiento de la importancia de la experiencia educativa fueron elevados. Siguiendo 
esta metodología combinada formal vs. aplicada, los estudiantes alcanzaron aumento del 
conocimiento general, en las dimensiones sintomatología, información general y etiología 
del TDAH, disminución de los errores en sintomatología y etiología, y disminución de 
lagunas en sintomatología, información general y etiología.

Palabras clave: conocimiento, TDAH, innovación docente, experiencia educativa, 
estudiantes universitarios

Referencias bibliográficas
Clark, L. (2009). Where thinking and learning meet. Hawker Brownlow Education

Greenway, C. W. & Rees Edwards, A. (2020). Knowledge and attitudes towards 
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): A comparison of teachers and 
teaching assistants. Australian Journal of Learning Difficulties, 25(1), 31–49. https://
doi.org/10.1080/19404158.2019.1709875

https://doi.org/10.1080/19404158.2019.1709875
https://doi.org/10.1080/19404158.2019.1709875


282

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and 
development. FT Press.

102. Educación virtual sincrónica 
para adultos: retos y oportunidades 
Silvia Cataldo

sc114@alu.ua.es
Departamento de Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante

Resumen

Esta contribución concierne al ámbito de la educación no presencial sincrónica para 
adultos. Sus contenidos se basan en estudios sobre la implementación de recursos 
tecnológicos en la educación y en casi dos años de experiencia docente en cursos 
en línea para adultos, principalmente de alemán. Se trata de cursos de formación 
profesional para grupos de duración mensual, de cuatro horas diarias de lunes a viernes 
y niveles lingüísticos elemental e intermedio. El propósito de la contribución consiste 
en determinar si, bajo ciertas circunstancias (relativas al uso de cámaras y micrófonos, 
al lugar de conexión, al dispositivo utilizado y al número mínimo de horas obligatorias 
de asistencia), la educación a distancia puede representar una alternativa válida a la 
presencial y cómo es posible sacar provecho de ella. Con respecto al estado del arte, a 
principios del siglo XXI los investigadores empezaron a mostrar interés por las tendencias 
y oportunidades relacionadas con la aplicación de internet a la didáctica, con estudios 
sobre la educación virtual asincrónica y sincrónica o combinada con clases presenciales. 
Al parecer, este interés creció aún más en el año 2020, cuando, debido a la pandemia, 
todas las instituciones educativas implementaron la enseñanza no presencial, permitiendo 
detectar sus criticidades y potencialidades. Un estudio que resulta especialmente en 
línea con el contexto educativo aplicado a esta contribución es el de Kiseleva y Pogosian 
(2021), dedicado a la educación virtual sincrónica. A nivel metodológico, en primer 
lugar, se reúnen los datos contextuales relativos a la experiencia de enseñanza virtual 
sincrónica objeto de este trabajo, los cuales incluyen: perfil de los aprendientes (grupos 
de mediamente ocho o diez adultos de entre 18 y 60 años residentes en varias partes 
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de Italia); duración de los cursos (cuatro horas diarias, de lunes a viernes, durante 
un mes); plataforma de videoconferencia utilizada (GoToMeeting); normas operativas 
(uso obligatorio de cámaras y micrófonos, lugar de conexión adecuado, conexión con 
smartphone no admitida, asistencia a un mínimo del 70% de las horas totales). A estos 
datos contextuales se añaden los relativos a los resultados observados, que conciernen 
a: actividades propuestas a lo largo del mes (en cada curso se ha creado un documento 
compartido que incluye las actividades individuales y grupales realizadas); aprobados 
en el test final; grado de satisfacción (los cursos suelen concluirse con un momento 
de diálogo en el que cada uno puede comentar su experiencia en el aula virtual y con 
intercambios de correos electrónicos y mensajes con la misma finalidad). Sucesivamente, 
se intenta determinar qué relación existe entre los datos contextuales y los resultados 
observados para así identificar los retos que la enseñanza virtual sincrónica supone para 
el personal docente y, al mismo tiempo, las oportunidades brindadas por esta modalidad 
educativa. Se espera poder demostrar la validez de la educación no presencial sincrónica, 
siempre y cuando subsistan las normas de participación ilustradas.  Las consideraciones 
presentadas sugieren que la educación virtual sincrónica presenta novedades que 
favorecen el éxito del proyecto educativo y que las posibles desventajas con respecto 
a la presencial se pueden superar gracias a la colaboración entre los participantes, la 
imposición de normas de asistencia y una competencia de la figura docente relativa no 
solo a sus conocimientos en la asignatura impartida, sino también a sus habilidades 
comunicativas, técnicas y de solucionar problemas.
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RESUMEN
Los conglomerados edificatorios de las ciudades permiten a sus habitantes realizar tareas 
vinculadas a la actividad humana. Entre ellas, una que cobra especial importancia es 
la de ofrecer viviendas que satisfagan la demanda de alojamiento suficiente para que 
no proliferen zonas marginales o infraviviendas. En este sentido, y dada la limitación de 
espacio existente en muchas ciudades, cobra relevancia la rehabilitación de edificaciones 
para actualizarlas y que sigan ofreciendo servicios de calidad. Dentro de los programas 
de actualización en viviendas existentes, cobra una especial relevancia la eficiencia 
energética. Tanto es así, que la Unión Europea (UE) ha implementado directivas europeas 
(The European Parliament and the Council of the European Union, 2003, 2010, 2012, 
2018) y ha dedicado fondos a programas de investigación y desarrollo en eficiencia 
energética. En este contexto europeo, los países miembros han adquirido importantes 
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que pasan por 
intervenir en sus focos de emisión. Sin duda, uno de estos focos es el sector inmobiliario, 
entendiéndolo como un conjunto de edificios que alcanza su máxima concentración 
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en las ciudades. La composición del parque inmobiliario es heterogénea, sin embargo, 
hay una pauta generalizada que es la concentración de edificios residenciales de 
viviendas colectivas. Este es fundamentalmente el ámbito de actuación profesional de 
los graduados en arquitectura técnica (GAT) y una de las salidas profesionales con 
más futuro para los próximos años. Las actuaciones dedicadas a la actualización del 
parque edificado, con especial relevancia aquellas medidas relativas a la mejora de la 
eficiencia energética forman parte del presente y también del futuro del trabajo del GAT. 
Como consecuencia de ello, es necesario establecer planes de formación para que los 
estudiantes del GAT se familiaricen con las herramientas no destructivas que les permitan 
diagnosticar antes de intervenir. Dentro de estas herramientas, la termografía permite 
medir la radiación infrarroja emitida por los cuerpos mediante cámaras, además de 
calcular y visualizar las temperaturas a las que se encuentran los objetos. De este modo 
se puede analizar la envolvente de los edificios y detectar los puntos de fuga de energía, 
para proponer actuaciones de mejora energética eficientes, que reduzcan el consumo 
energético y los GEI. El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la experiencia 
docente realizada con estudiantes del GAT de la Universidad de Alicante. Esta experiencia 
tiene un carácter transversal dentro del grado ya que permite relacionar contenidos de 
varias asignaturas, entre las que cabe destacar fundamentos físicos de las instalaciones 
(16010), construcción de elementos no estructurales I (16024) y II (16043), instalaciones 
II (16022), gestión económica; mediciones, presupuestos y tasaciones inmobiliarias 
(16025), aplicaciones informáticas en la edificación (16036), instalaciones de climatización 
(16039) y proyectos técnicos (16030). La metodología seguida en la experiencia se 
basa en sesiones teórico-prácticas desarrollándose durante tres sesiones en el mes de 
marzo de 2023. En la primera sesión se abordará la fase de formación sobre el uso y 
manejo de la cámara termográfica y termómetro con sonda de inmersión/penetración, 
aplicados a la edificación. En la segunda sesión se realizará una inspección termográfica 
de edificios del campus de la Universidad de Alicante. En la tercera sesión se realizará 
el trabajo de gabinete en el que los estudiantes analizarán los datos y evaluarán los 
edificios inspeccionados. El instrumento utilizado para evaluar la experiencia docente se 
realizará con el cuestionario Student Experience of Education Questionnaire (SEEQ) que 
se habilitará en la plataforma Moodle (Dougiamas, 2001). El diseño de la investigación es 
de tipo descriptivo donde se analizarán cuestiones relacionadas con la formación recibida, 
así como con el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Los resultados que se esperan 
obtener mostrarían que el alumnado considera necesaria este tipo de activades para su 
formación académica y desarrollo profesional.

PALABRAS CLAVE: termografía, eficiencia energética, experiencia docente, radiación.
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Resumen 

El trabajo que presentamos parte de la necesidad de promover la perspectiva de género 
entre el alumnado de los Grados en Humanidades, Historia y Geografía y Ordenación 
del Territorio, de la Universidad de Alicante. El propósito de nuestra intervención es 
desarrollar en el aula una conciencia crítica que, partiendo del conocimiento histórico, 
permita comprender los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual en materia de 
igualdad y que se encuentran reconocidos, entre otros, en el punto 5 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europa. El trabajo sigue la línea marcada por una serie de proyectos de 
innovación docente en historia de las mujeres y de género desarrollados por este equipo 
durante los últimos cuatro cursos académicos, cuyos resultados han sido difundidos en 
media docena de publicaciones y de presentaciones en congresos especializados. Este 
año, el proyecto se centra en la presencia y la representación femenina en el mundo 
del arte durante la época moderna. Desde la publicación en 1971 del ensayo de Linda 
Nochlin Why Have There Been No Great Women Artists? poco se ha avanzado para 
incluirlas ni en el currículo académico, ni en los museos, donde todavía aparecen como 
“invitadas” y siguen siendo consideradas como “objetos” de las obras de arte. Para llevar 
a cabo el proyecto nos hemos marcado los siguientes objetivos: reforzar la perspectiva 
de género en cuatro asignaturas de los grados citados; promover la divulgación en 
Internet de contenidos relacionados con la historia de género, a través de un blog y de 
las redes sociales; revisar la utilización de un lenguaje inclusivo tanto en las clases como 
en los materiales docentes; crear nuevos contenidos con perspectiva de género; revisar 
de una manera crítica la bibliografía consultada, fomentar la capacidad de síntesis y 
de redacción con lenguaje inclusivo entre el alumnado; promover el uso de las TIC en 
las actividades prácticas de las citadas asignaturas; colaborar en la sensibilización del 
tema del género en las aulas y en la sociedad, en general; romper ciertos estereotipos 
y arquetipos relacionados con las mujeres de la Modernidad, en especial, aquellos que 
hacen referencia a su rol secundario o inexistente en el mundo del arte; analizar el 
papel que el cuerpo de las mujeres ha jugado en el arte; evidenciar la no aparición de 
la perspectiva personal, sino de la visión patriarcal sobre las mujeres y cómo el arte ha 
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educado para que esos arquetipos se consoliden; y evaluar los resultados de las distintas 
acciones del proyecto (tanto docentes como divulgativas). La metodología seguida 
en el trabajo ha tenido 3 fases: diseño, implementación y evaluación. En cuanto a los 
resultados, elaboramos listados bibliográficos sobre mujeres de la Edad Moderna que 
tuvieron relación con el arte; revisamos el lenguaje utilizado y la perspectiva de género 
de los contenidos de las asignaturas; definimos las actividades prácticas a realizar en 
el proyecto; y elaboramos una selección de artistas y de obras de arte con presencia 
femenina. Seguidamente, realizamos modificaciones en los contenidos docentes y 
creamos otros nuevos, introduciendo la perspectiva de género en ellos; y llevamos a 
cabo las actividades prácticas con el alumnado. Y para evaluar el proyecto, valoramos 
los trabajos presentados; hicimos balance sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos y realizamos encuestas y entrevistas personales al estudiantado de las referidas 
asignaturas, relacionadas con las actividades elaboradas, los contenidos docentes y la 
historia de género. Dichas encuestas y entrevistas han arrojado resultados muy positivos. 
Además, los mejores trabajos han sido publicados en el blog del proyecto. La labor 
desarrollada nos ha permitido avanzar en la aplicación de la perspectiva de género en la 
enseñanza universitaria de la Historia Moderna y nos ha hecho comprender la necesidad 
de proseguir en esta línea, que es acorde a los ODS 4, 5, 10 y 16, y que es necesaria 
para la sensibilización sobre los problemas relacionados con el género en las aulas y en 
la sociedad.

Palabras clave: mujeres, perspectiva de género, Edad Moderna, historia, arte
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Resumen  

Promover la “Educación para los ODS” (EODS) (SDSN Australia/Pacific, 2017; UNESCO, 
2017; SDSN, 2020) es todavía incipiente en el ámbito universitario (Climent et al., 
2020; Izquierdo et al., 2018; Miñano & García, 2020; Pérez-Foguet & Lazzarini, 2019; 
SDSN, 2021; UPM, 2021). En este sentido, con el propósito de llevar a cabo un estudio 
transdisciplinar entre el alumnado de la Universidad de Alicante (UA) sobre la percepción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (NU, 2015), el grupo de profesoras 
integrantes de la red de la UA denominada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): Investigación transdisciplinar sobre su percepción por parte del alumnado de la 
UA” desarrolló, en el curso 2021-22, una investigación que abarcó tanto las cuestiones 
relacionadas con el conocimiento, la implicación y las expectativas de los y las 
estudiantes con los ODS, como su percepción en relación con las variables de género 
y ámbito de conocimiento. El estudio se desarrolló a partir del análisis de la información 
proporcionada por los y las estudiantes de arquitectura, ingeniería, ciencias sociales y 
jurídicas y química. El objetivo principal del presente trabajo de investigación es llevar a 
cabo una réplica de dicho estudio que permita evaluar la consistencia de los resultados 
obtenidos en un contexto y condiciones diferentes. La repetición de experimentos es un 
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componente clave del paradigma científico, siendo el objeto de la replicación verificar los 
hallazgos observados previamente (Gómez, Juristo & Vegas, 2010). Con este propósito, 
la presente investigación aborda la percepción de los ODS por parte del alumnado de la 
Universidad de Alicante desde una perspectiva transdisciplinar, en un contexto docente 
diferenciado cuyas condiciones responden a otras influencias muy distintas que se han 
venido alejando cada vez más de las propias derivadas de la situación excepcional 
de pandemia. Esta réplica se ha llevado a cabo a partir de la comparación de datos 
proporcionados por estudiantes de arquitectura, turismo, relaciones internacionales, 
gastronomía y artes culinarias (Alaminos & Castejón, 2006), que han sido obtenidos 
mediante una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) (Álvarez & Álvarez, 
2014; Martínez & Galán, 2014). Los datos han sido recogidos mediante encuestas que 
previamente han sido personalizadas a cada disciplina. A través de estas encuestas, se 
ha recabado información tanto de los conocimientos previos del alumnado como de los 
adquiridos tras realizar actividades docentes específicas destinadas a la adquisición de 
competencias en el ámbito de los ODS. Del estudio y examen de los diferentes resultados 
en cada una de las disciplinas científicas observadas (Bluman, 2012) se deduce una 
mejor comprensión de la percepción de los ODS por parte del alumnado. La investigación 
se considera tanto cuantitativa como cualitativa, con características de ambos tipos (Pita 
& Pértegas, 2002).  De esta forma se favorece un enfoque flexible y creativo (Ander, 
2003). La investigación profundiza en las siguientes cuestiones: ¿cómo varía el ranking 
de impacto percibido sobre los ODS en función del ámbito de conocimiento?, ¿en qué 
ámbitos de conocimiento el alumnado cree tener un mayor impacto sobre los ODS?, 
¿cómo varía la valoración de la inclusión de los ODS en la formación en función del 
género, independientemente del ámbito de conocimiento? El análisis de los resultados ha 
mostrado que los conocimientos previos subjetivos del alumnado sobre ODS varían en 
función del género y ámbito de conocimiento. Prestando atención a cada uno de los 17 
ODS, se puede concluir que el conocimiento de los mismos es muy variable, dependiendo 
también del ámbito de conocimiento. No obstante, a pesar de las diferencias específicas 
encontradas, en todos los ámbitos de conocimiento el alumnado considera que los ODS 
forman parte de su vida diaria y que el impacto de su profesión en la consecución de los 
ODS es muy relevante.

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030, Educación 
Superior, investigación docente transdisciplinar, percepción del alumnado.
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Resum 

La nostra proposta es desenvolupa en l’assignatura (17524) Didàctica de la Llengua 
Catalana per a l’Educació Primària, la qual proveeix les competències professionals 
necessàries per a la formació en didàctica de la llengua i de la literatura catalana (com 
a L1 o com a L2), tot emfatitzant que l’ensenyament-aprenentatge succeeix en el marc 
de programes educatius plurilingües.1 De fet, en el context valencià comptem amb el 
Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), que concreta la Llei 4/2018, per 
la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu. Té com a producte 
central la creació i la compartició de la història de vida lingüística individual, la qual 
respon a la seua utilitat dins d’una escola plurilingüe i intercultural. Una història de vida 
lingüística és un relat que gira al voltant del repertori lingüístic d’algú (L1, L2,...) explicat 
per ell mateix (sobre quines llengües coneix, quan i com les va aprendre, quina és la 
seua competència oral i escrita, l’ús que en fa, etc.).2 Ens basem en el model multimodal 
elaborat per la professora canadenca Gail Prasad (2014a, 2014b, 2016, 2018; Stille 
& Prasad 2015),3 i la plantegem com a activitat-presentació del grup-classe amb els 
objectius de reflexionar sobre la relació personal amb les llengües i l’aprenentatge 
lingüístic individual, contar i compartir la pròpia història lingüística, utilitzar les tecnologies 
de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) per optimitzar la competència digital, i millorar 
la competència comunicativa en llengua catalana i la consciència metalingüística. 
Reflexionar i fer reflexionar sobre el paper que tenen les llengües en el nostre dia a 
dia és una eina que facilita l’aprenentatge lingüístic en la formació de les futures i dels 
futurs mestres i pot fer visibles les diferents llengües que conviuen a l’escola. La seua 
realització afavorirà la consciència de la/les pròpia/es L1 i de la/les L2 que està aprenent, 
així com de la/les L1 i L2 dels seus iguals, el nivell de competència en llengua catalana 
i les actituds respecte de la diversitat lingüística i cultural que trobem a la societat i a les 
aules. Conéixer la realitat sociolingüística dels discents ens ajudarà a copsar la seua 
identitat lingüística i cultural i a saber quins coneixements tenen en llengua catalana, 
cosa que ens permetrà guiar-los en l’aprenentatge lingüístic. L’activitat comporta una 
metodologia activa en què es combinen diferents agrupaments i interaccions que 
afavoreixen el desenvolupament de les habilitats lingüístiques (orals i escrites) i del 
pensament metalingüístic. I alhora, té un component innovador mitjançant l’ús de les TAC 
(està dissenyada perquè l’ús d’aquests recursos siga necessari) amb el propòsit de crear 
àmbits virtuals d’aprenentatge estimulants. La compilació de dades es farà mitjançant 
diverses estratègies i amb diferents instruments com l’observació del procés de treball 
d’aula, l’anàlisi dels productes elaborats per cada discent, les posades en comú i les 
presentacions dels equips de treball, i una rúbrica de valoració/avaluació emplenada per 
professorat i alumnat. L’avaluació final de l’activitat es concretarà a través de diferents 
1  Vegeu Baldaquí & Pascual (2021) i Pascual (2006).
2  Vegeu Cummins & Early (2011) o Cummins (2019).
3  Vegeu també Marzá (2020).

https://dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdf
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vies, a partir de les quals valorarem si els i les nostres estudiants han reflexionat sobre la 
seua condició de persones plurilingües, si els ha servit per a conéixer millor els companys 
i les companyes des d’aquest punt de vista, i si els ha generat idees sobre el tractament 
del plurilingüisme i la multiculturalitat. També ens interessa conéixer la seua opinió sobre 
la idoneïtat de l’ús dels recursos TAC en la seua realització, si la tasca ha fet millorar les 
seues habilitats comunicatives en valencià estàndard i si la utilitzaran amb el seu futur 
alumnat d’Educació Primària. Amb l’estudi de les dades compilades i de la realització d’un 
grup de discussió entre el professorat que haja implementat la pràctica, respondrem a si 
la proposta ha generat un aprenentatge significatiu i motivador i si, com a docents, hem 
obtingut una experiència d’ensenyament exitosa i qualitativament perceptible i remarcable 
en el conjunt de l’assignatura.

Paraules clau: història vida lingüística, recursos TAC, didàctica llengua catalana, mestres 
Educació Primària, plurilingüisme 
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Resumen

Durante los últimos cursos, los tutores y tutoras PAT de la titulación del grado en 
fundamentos en arquitectura llevamos preguntándonos el motivo de la poca participación 
de estudiantes en el programa. Tras una serie de reuniones hemos llegado a la 
conclusión de la necesidad de involucrar al estudiantado para que, a partir de ahora, 
uno de los propósitos fundamentales sea el de transformarlo en un medio que sirva 
de voz a las inquietudes de los y las discentes. Así, se logrará empoderar a todas y 
todos los estudiantes PAT haciéndolos partícipes de su aprendizaje, se identificarán 
los intereses extracurriculares y se autoevaluará el conocimiento, aptitudes y actitudes 
adquiridas por el alumnado. La metodología de trabajo se fundamenta en un análisis 
previo y una recopilación de datos para cada una de las excursiones propuestas. Dichas 
excursiones se enmarcan en una serie de “visitas de obra con autor” que constituyen la 
materia prima sobre la que pivota toda la investigación y la experiencia de innovación 
docente. A la elección de la obra y el estudio de la misma, sigue la planificación de la 
jornada de trabajo e investigación, in situ, en obra y acompañados de los arquitectos 
y arquitectas autores. El trabajo continúa y sigue abierto durante el desarrollo de la 
experiencia que se entiende como un laboratorio al aire libre donde se toman muestras, 
se testean las ideas y se terminan de considerar líneas de investigación. De esta manera 
las fotografías, los videos y los audios, así como las notas y los dibujos forman parte 
de los soportes de almacenamiento de la información que consideramos. Por último, ya 
de vuelta en la Universidad y en el contexto de las reuniones de trabajo que articulan y 
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pautan el proceso de trabajo, se terminan de establecer conexiones entre los distintos 
elementos de la obra, pero, también, entre elementos de un autor o autora y otro. Todo 
enmarcado en una explícita participación activa. Dicha participación nos remite a estar 
más vinculados entre dos mundos, por un lado, el propiamente académico y, por el otro, 
el laboral. Esto nos permite reducir esa brecha abismal que existe entre estas dos caras 
de la moneda, reduciendo el salto de impacto entre dichos mundos, por tanto, y a través 
de este programa, se incitara el ver las obras en su etapa más honesta y humilde, es 
decir, tanto en su nacimiento como su juventud, así como con las narraciones de las y los 
creadores de las mismas. Todo ello nos permitirá divagar y generar y proponer ficciones 
acerca de nuestros futuros desafíos y de cómo abrazarlos (tanto profesionalmente como 
socialmente). El presente programa trata de un viaje entre estos dos mundos. En la 
presente ponencia desgranaremos no sólo el método exportable que pauta la estrategia 
en los tres estadios de trabajo, a saber, preparación (a la obra), acción (durante la obra) y 
reflexión (tras la obra) sino que, además, elaboraremos una rúbrica (también exportable) 
para la autoevaluación del trabajo por propios y extraños. Los hallazgos son tan simples 
como radicales. Tan evidentes como importantes. Y tienen que ver con la fertilidad que 
la consideración de la participación del estudiantado en su propio proceso de enseñanza 
aprendizaje posibilita.

Palabras clave: PAT, cotutela, autoevaluación, visitas de obra, arquitectura
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Resumen (Abstract)

 La colaboración entre instituciones docentes es una práctica en continuo crecimiento, 
y cada vez es más habitual entre universidades de diferentes zonas geográficas para 
favorecer los procesos de intercambio Erasmus entre estudiantes y profesorado. Ante el 
deseo de desarrollar este tipo de colaboración internacional se presenta la problemática 
de la variedad de resultados de aprendizaje u objetivos formativos que cada institución 
propone para un área de conocimiento común. Por ello, se muestra necesario realizar 
un análisis de la diversidad de objetivos formativos en la fase inicial de desarrollo de 
la colaboración docente internacional de forma que permita un planteamiento común 
y unificado. La colaboración internacional entre la Universidad de Alicante (UA) y la 
Universidade da Beira Interior (UBI) de Covilhã (Portugal) pretende aunar sus objetivos 
de cara a poder proponer actividades comunes en seminarios online y ejercicios prácticos 
en grupo que fomente la adquisición de competencias, además como la ideación de 
seminarios online para promover que los estudiantes adquieran de nuevos conocimientos 
generales en el área de la expresión gráfica y del diseño industrial. Con el presente 
estudio se pretende analizar las similitudes y diferencias entre los objetivos formativos en 
la Expresión Gráfica desarrolladas en el grado de Ingeniería Robótica (IR) de la UA y en el 
grado de primer ciclo de Design Industrial (DI) de la UBI. Se propondrá una guía formativa 
común y orientada al alumnado de forma que teniendo en cuenta ambas titulaciones y 
asignaturas se pueda alcanzar un acuerdo formativo donde se maximice la adquisición de 
competencias incluidas en ambas instituciones internacionales. Finalmente se analizará 
objetivamente las competencias que con dicha propuesta ambos títulos alcanzarán, 
de forma que se dé una herramienta eficaz para las convalidaciones en los programas 
Erasmus.  A su vez, se presentará una propuesta de colaboración docente internacional 
para: favorecer el desarrollo de actividades por parte de los alumnos en un entorno 
multidisciplinar y multinacional y enriquecer las competencias y destrezas adquiridas 
por los alumnos gracias al contacto con una disciplina afín y relacionada con su propia 
titulación.  El procedimiento que se pretende seguir pasa por las siguientes fases: 
recopilación y confrontación de los resultados de aprendizaje en Expresión Gráfica de las 
titulaciones, análisis detallado de similitudes y diferencias entre resultados de aprendizaje, 
propuesta de definición de actividades comunes que maximicen la adquisición de dichas 
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competencias por ambas instituciones. Elaboración de una guía de trabajo común 
entre universidades que permita alcanzar dichos objetivos y estudio estadístico sobre 
el porcentaje de competencias que dicha propuesta abarca en referencia a los plantes 
de estudio originales en ambas instituciones.  La fase de confrontación de resultados de 
aprendizaje va a comparar el conjunto de objetivos formativos originales de cada una de 
las asignaturas Expresión Gráfica del grado de IR con los “objectivos de aprendizagem” 
de las asignaturas Desenho I y Desenho II del grado de primer ciclo de DI, comparado 
con la guía de propuesta final formativa común. Asignando una puntuación a cada uno 
de los objetivos en base a una ordenación realizada mediante matrices de correlación y 
dominación.  Por parte de los organizadores de la colaboración, se espera lograr alcanzar 
con éxito un marco común de trabajo para alcanzar resultados aprendizaje bien definidos 
y que sin cambiar los planes de estudio actuales permitan abordar un trabajo común y 
complementario entre alumnos de diferentes estados europeos. Esto a la larga permitirá 
proporcionar a los estudiantes una experiencia muy enriquecedora a nivel formativo y 
personal. 

Palabras clave: colaboración docente, colaboración internacional, expresión gráfica, 
estudio de resultados de aprendizaje
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Resumen (Abstract)
El Espacio Europeo de Educación Superior propone el desarrollo de competencias tales como 
la comunicación, la resolución de problemas, el razonamiento, liderazgo, el razonamiento 
lógico, la motivación, el trabajo en equipo y, sobre todo, la creatividad y la capacidad de 
aprender. Fomentar el pensamiento creativo en los/las estudiantes universitarios produce el 
desarrollo de la inteligencia, mejorando su capacidad de adaptación, la toma de decisiones 
y la resolución de problemas. Sin embargo, la creatividad no suele ser una competencia 
atendida en la enseñanza habitual. El pensamiento visual o visual thinking permite ordenar 
y organizar ideas que son representadas por medio de dibujos simples y textos cortos. 
Por otro lado, la creación de recursos audiovisuales de ámbito divulgativo relacionados 
con las materias objeto de estudio puede utilizarse como instrumento motivador y como 
una herramienta práctica para la adquisición de competencias transversales tales como 
la creatividad, comunicación oral, trabajo en equipo y uso de las TICs. Por ello, el objetivo 
de esta propuesta de innovación docente fue evaluar la utilidad de la estrategia didáctica 
visual thinking, para fomentar el pensamiento creativo, el trabajo en grupo y la síntesis de 
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contenidos. Por otro lado, se quiso que, a partir de la imagen de visual thinking generada, 
el alumnado adquiriera el rol de divulgadores científicos mediante la creación de un vídeo 
divulgativo y su posterior publicación en la red social Instagram. Esta metodología docente 
se realizó durante el segundo semestre del curso académico 2022-2023, con 45 estudiantes 
matriculados en la asignatura optativa Biología del Desarrollo impartida en el cuarto curso 
del Grado de Biología de la Universidad de Alicante. Previamente a realizar la experiencia, 
el profesorado explicó las diversas plataformas para la realización del visual thinking, así 
como diversos programas para realizar el montaje del vídeo divulgativo. Por otro lado, 
se les enseñó ejemplos de imágenes creadas mediante visual thinking y algún recurso 
de vídeo divulgativo de corta duración. Tras esto, se entregó un cuestionario previo a la 
realización de la experiencia, incluyendo preguntas acerca de la creatividad, así como del 
uso de TICs y del uso de redes sociales en relación a la divulgación científica. Con el fin 
de llevar a cabo la metodología educativa, los y las alumnas, fueron divididos en grupos 
de dos/tres personas. A cada grupo se le asignó una práctica de la asignatura a partir de la 
cual tuvieron que realizar una búsqueda bibliográfica de artículos científicos relacionados 
con los contenidos de la misma. A partir de los artículos escogidos, el alumnado tendrá 
que realizar una imagen de visual thinking y un vídeo divulgativo de 1 minuto de duración 
máxima a partir de la imagen creada. Los recursos creados por los grupos serán subidos 
a la red social Instagram por parte del profesorado para darle mayor visibilidad. Tras la 
finalización de la experiencia educativa, y con el fin de evaluar su utilidad y la percepción 
de los y las estudiantes se les entregará un cuestionario para valorar aspectos relacionados 
con la importancia de la creatividad y la síntesis de contenidos, así como la evaluación de 
la participación y el trabajo en grupo. También, se recopilará información acerca del rol de 
divulgador o divulgadora científica. En cuanto a los resultados, esperamos que el alumnado 
destaque que la experiencia educativa potencia la creatividad, fomenta la participación y el 
trabajo en grupo, además de que les sirva de ayuda para la síntesis de contenidos. Por otro 
lado, esperamos que el trabajo les haya permitido ver la parte aplicada de la asignatura, así 
como experimentar el rol de divulgadoras y divulgadores científicos.

Palabras clave: Biología del Desarrollo, creatividad, divulgación, visual thinking, instagram
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Resumen (Abstract) 

Los recursos tecnológicos atesoran numerosas potencialidades para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recientemente, se ha abordado la posibilidad 
de incorporar la robótica al ámbito educativo por su versatilidad y atracción en el 
alumnado. La robótica pone en juego la capacidad de exploración y de manipulación 
del sujeto cognoscente al servicio de la construcción de significado a partir de la propia 
experiencia educativa (Barrera, 2014). De este modo, con la robótica la manipulación y el 
descubrimiento por el usuario se desarrolla en entornos que son altamente motivadores, 
sencillos y predecibles (Wainer y Ingersoll, 2011). Además, esta herramienta permite 
mejorar la atención y reducir la frustración de cuando ocurre un error en un entorno 
real (Ingersoll y Wainer 2013). Entre las aportaciones que puede ofrecer la robótica 
se encuentra la respuesta a la diversidad de alumnado. En este sentido, cabe tener 
presente la incorporación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE). Volkmar et al (2014) constataron una prevalencia de TEA entre niños 
de 8 años de aproximadamente 6,7 de cada 1000 niños o 1 de cada 150. Su uso en 
alumnado con NEAE ha presentado resultados diversos. Los estudios de Dautenhahn y 
Werry (2004) y Robins y Dautenhahn (2006) reflejaron una preferencia de las personas 
con NEAE por el robot frente a los juguetes no robóticos y los humanos. No obstante, 
Duquette et al., (2008) mostraron una mejora en una habilidad cuando el refuerzo 
procedía de un humano y no de un robot. Resulta oportuno, pues, profundizar en el 
estudio de este recurso desde una perspectiva educativa. Con el propósito de contribuir 
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a la incorporación de las metodologías activas en el ámbito universitario, se opta por 
la robótica como herramienta de aprendizaje para trabajar contenidos en el Grado en 
Maestro en Educación Primaria, trabajando a su vez la competencia didáctica y digital 
para aplicar la robótica en el futuro ejercicio docente para la atención del alumnado con 
NEAE. A partir de estos antecedentes, el objetivo general del estudio ha sido conocer 
las percepciones del alumnado del Grado en Maestro en Educación Primaria sobre la 
utilidad de la robótica como medida de participación para el alumnado con NEAE. Para 
la consecución del objetivo mencionado, se ha implementado una acción formativa 
a modo de innovación didáctica. La muestra estuvo conformada por alumnado de la 
asignatura “Atención a las Necesidades Educativas Específicas” de segundo curso del 
Grado en Maestro en Educación Primaria. Se adoptó una metodología cuantitativa y para 
la recogida de datos se elaboró un cuestionario ad hoc para la investigación, formado 
por las partes siguientes: en primer lugar, los conocimientos previos sobre el uso de la 
robótica en alumnado con NEAE. En segundo lugar, las percepciones sobre la utilidad de 
la robótica como herramienta para el fomento de la participación en el aula del alumnado 
con NEAE. En tercer lugar, las percepciones sobre la utilidad de la robótica para el 
desarrollo del currículo de Educación Primaria. Los resultados reflejaron una mayoría de 
alumnado que percibe la robótica como una herramienta que ayuda a desarrollar el área 
de comunicación e interacción social del alumnado con NEAE. Además, se percibe que 
la robótica posibilita contextos menos restrictivos y participativos en los cuales se facilitan 
los procesos comunicativos. En esta línea, se percibe como una herramienta adaptable 
a las características del alumnado con NEAE. A modo de conclusión, cabe afirmar que 
la robótica es considerada como una herramienta útil para fomentar la inclusión del 
alumnado con NEAE, lo que refuerza la decisión de proseguir con la formación docente 
para su aplicación en el aula en favor de una educación más equitativa. 

Palabras clave: robótica, NEAE, formación inicial docente, inclusión educativa
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Resum 

La professió de mestre, particularment en l’àmbit de l’Educació Infantil, implica una 
forta motivació vocacional així com una sensibilitat especial que facilite la relació 
amb els infants i els permeta el desenvolupament de la pròpia personalitat. L’inici de 
l’ensenyament/aprenentatge de la lectoescriptura forma part d’aquesta etapa educativa 
en la qual, molt sovint, es reprodueixen els models pedagògics que els futurs mestres 
han rebut. La intervenció educativa  que proposem busca la reflexió dels futurs i les 
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futures docents sobre la necessitat de revisar els models pedagògics tradicionals i 
aplicar-ne d’altres que resulten més vivencials i significatius. També l’ensenyament/
aprenentatge de la lectoescriptura necessita d’aquesta escola activa, encara més 
en contextos de llengües en contacte, com és el cas de la nostra comunitat. En 
aquest sentit, usarem els relats autobiogràfics com a eina que promou la reflexió i les 
connexions entre el passat i el present en àmbits d’alfabetització. La importància dels 
relats autobiogràfics ha estat particularment estudiada per Jové (2011), M. Farrero 
(2016) o Abril (2021). Es tracta d’investigacions que reconeixen la validesa d’aquests 
relats com a instruments que permeten la focalització en les trajectòries educatives 
dels futurs docents amb la finalitat de detectar pràctiques pedagògiques millorables 
en situacions educatives que poden comprendre vivències de diversa índole, des de 
la identificació de situacions de desigualtat o discriminació fins a l’aprofitament en la 
reflexió de l’ensenyament d’estratègies lectoescriptores (Selfa et al. 2018). Basem la 
nostra proposta en una metodologia significativa (Ausubel, 1963) de forma que l’alumnat 
prenga en consideració els seus coneixements sobre lectoescriptura, a partir de la 
pròpia experiència alfabetitzadora, i els valore mitjançant una perspectiva crítica que 
permeta l’acomodació de nous coneixements. És en aquest sentit que recopilarem relats 
autobiogràfics de l’alumnat de l’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura 
en Català del 2n curs del Grau en Mestre per a l’Educació Infantil de la Universitat 
d’Alacant. Ho farem després d’haver-nos aproximat al concepte relat autobiogràfic com a 
instrument pedagògic, mitjançant una tasca en la plataforma Moodle que haurà de servir, 
posteriorment, per a promoure el diàleg i el contrast amb la literatura crítica a l’entorn 
dels processos d’aprenentatge de la lectoescriptura. Cal apuntar que, tant la literatura 
crítica com el procés d’ensenyament/aprenentatge de la lectoescripura s’aborden al 
llarg del desenvolupament del curs. Les conclusions es derivaran dels mateixos relats 
autobiogràfics relacionats amb els processos d’alfabetització del nostre alumnat. En 
primer lloc, s’espera que es puga reflexionar sobre la validesa d’usar la pròpia experiència 
com a instrument que contribueix al procés de construcció de la identitat com a mestre/a. 
Al mateix temps, es preveu que les reflexions permeten la contraposició entre una 
metodologia pedagògica de caire tradicional i una altra on prevalga l’escola vivencial, 
lúdica i activa, apropiada per a l’adquisició de les estratègies lectoescriptores en contextos 
de convivència de llengües.

Paraules clau: Relats autobiogràfics. Lectoescriptura. Formació de mestres.
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Resumen

La atenuación es una categoría pragmático-lingüística tradicionalmente vinculada a 
la teoría de la cortesía verbal, un mecanismo complejo que puede definirse como un 
tipo de estrategia comunicativa adoptada por el hablante. Este tema ha sido objeto de 
numerosas investigaciones en las últimas décadas, con el objetivo de poner mayor 
énfasis y atención en los procesos pragmáticos y en el análisis del discurso. El presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar los marcadores de atenuación en 
conversaciones coloquiales en E/LE, entre un hablante nativo y un hablante no nativo, 
un campo de investigación aún poco investigado. Para ello, se pretende observar qué 
marcadores de atenuación, o con valor atenuador, utilizan los hablantes italianos de 
nivel A2 en conversaciones desiguales y contestar a la pregunta de investigación ¿La 
práctica informal de la conversación contribuye a la adquisición de los marcadores de 
atenuación? Los trabajos sobre la atenuación son numerosos y este fenómeno se estudia 
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desde diversos aspectos como un proceso pragmático que pretende esencialmente 
reducir la fuerza ilocutiva a través del plano semántico. Tanto la lingüística general como 
la bibliografía hispánica han dedicado varios trabajos destinados a definir el concepto 
de atenuación como categoría pragmática: Briz (2008, 2011), Albelda (2014), Albelda & 
Cestero (2020), Giudicepietro (2020). La observación clínica, analiza la atenuación en su 
vertiente de proceso lingüístico-comunicativo adoptado por el hablante que le induce, no 
solo a desenfocar el mensaje, sino que también le incita a mitigar la intención que, de otro 
modo, se habría expresado explícitamente. Briz (2011) indica que la mitigación está ligada 
a la actividad argumentativa y a la negociación del acuerdo, y que el hablante minimiza 
tanto en relación con la cortesía (positiva y negativa) como para salvaguardar su propia 
imagen. Esto se consigue a través de una serie de estrategias de mitigación. Aunque 
existen varias categorías a disposición del interlocutor, en relación con los marcadores 
del discurso se pueden encontrar, junto a los marcadores estrictamente atenuadores 
(al parecer, por así decirlo, digamos, no sé, no), marcadores que pertenecen a otras 
categorías (intensificadores y modificadores) que, sin embargo, pueden adquirir un valor 
atenuador. Para la clasificación de las señales discursivas en español son fundamentales 
los trabajos de Portolés (1998); Martín Zorraquino & Portolés (1999); Fuentes Rodríguez 
(2009) y Briz, Pons Bordería (2010). Para el italiano, es fundamental el trabajo de 
Bazzanella, (2001, 2006). Para el análisis se utilizarán las conversaciones procedentes 
del corpus CORINÉI (Corpus Oral de Interlengua Español-Italiano). Se trata de un corpus 
comparable de conversaciones coloquiales en E/LE e I/LE, no guiado y de temática libre; 
el corpus se actualiza continuamente y se recopila gracias al proyecto Teletándem, cuyo 
objetivo es mejorar la competencia conversacional de los estudiantes de E/LE e I/LE; 
el proyecto cuenta con la colaboración de las universidades de Alicante (UA), Unisob y 
Unisa. Como resultados esperados en este estudio y partiendo de la hipótesis de que el 
mecanismo de atenuación no se aprende completamente y de que se ponen en práctica 
estrategias de compensación o de evitación, esperamos demostrar que la práctica de 
la conversación con nativos en ambientes no formales ayuda a la adquisición de estos 
marcadores. Para ello se analizarán un total de 50 conversaciones de 25 informantes 
italianos, es decir, dos conversaciones por informante realizadas en un lapso de tiempo 
bastante amplio para comprobar la hipótesis de que la conversación informal ayuda a la 
adquisición de los marcadores de atenuación. Los resultados obtenidos, tras el análisis 
corroborarán o rechazarán esta hipótesis y poder llegar a nuestras conclusiones. A partir 
de los resultados podremos señalar las implicaciones del caso.

Palabras clave: Conversación desigual, Aprendizaje informal, Marcadores de atenuación
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Resumen

Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) promueven una serie de 
metas y actuaciones para la transformación de nuestro modelo económico actual, la 
reivindicación de la justicia social y la preservación de los ecosistemas. Estas cuestiones 
reivindican la relación del ser humano con su entorno, la importancia de la acción para 
lograr estos cambios e imaginar un futuro en el que estas cuestiones formen parte 
de una ciudadanía crítica. De este modo, la aproximación desde las primeras edades 
a estas cuestiones supone un ejercicio de responsabilidad colectiva, pero que debe 
atender a las particularidades psicoevolutivas del alumnado para evitar el riesgo de un 
discurso que provoque ansiedad climática (Martínez-Carratalá y Rovira-Collado, 2022). 
En este sentido, el libro álbum es uno de los elementos clave en la socialización desde 
las primeras edades al presentar en sus narrativas el acercamiento ficcional, lúdico y 
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afectivo a estas cuestiones tan relevantes. Del mismo modo, esta propuesta también ha 
sido desarrollada a partir de un club de lectura desde Naciones Unidas en 2018 que hace 
una propuesta de álbumes y lecturas para cada uno de los diecisiete ODS destinado 
a lectores entre 6 y 12 años. El objetivo de este estudio es conocer las respuestas del 
alumnado en formación en el Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad 
de Alicante sobre la pertinencia de aproximar los ODS desde la lectura ficcional del álbum. 
En el estudio, el punto central se centra en la necesidad de aproximar los ODS evitando 
la instrumentalización didáctica y contemplando que la lectura, como señalaban Burke y 
Cutter-Mackenzie (2010), debe favorecer un viaje en el que se cuestione al lector sobre 
el entorno en el que vive, imaginar nuevas posibilidades, reconocer las consecuencias 
de nuestras acciones en el entorno y cómo participar mediante acciones sostenibles. 
El estudio cuantitativo se basa a partir de un cuestionario de 27 ítems y que emplea 
una escala Likert de 7 puntos, previamente validado por juicio de expertos, que han 
completado 180 participantes de la asignatura Didáctica de la Lengua Castellana y la 
Literatura Infantil después de realizar diferentes lecturas de álbumes que abordan estos 
temas desde diferentes perspectivas: desde la acción individual, colectiva o institucional. 
En los resultados se comprueba cuál ha sido la percepción y conocimiento de los ODS, 
así como cuáles consideran más pertinentes para la etapa de Educación Infantil. A 
partir de la discusión de los resultados obtenidos se analiza si los ODS son un aspecto 
esencial en su formación docente, así como detectar cuáles son los temas que consideran 
menos apropiados en la etapa de Educación Infantil a partir de la aproximación ficcional 
del álbum. De este modo, se discute sobre cuál es el currículo oculto y las creencias 
preconcebidas del alumnado sobre qué temas son apropiados y cuáles censuran. 
Se concluye con la importancia de desarrollar propuestas que inviten al alumnado en 
formación a reflexionar sobre estas cuestiones, dado que en el futuro serán las personas 
encargadas en el aula de promover el pensamiento crítico y la conciencia cívica en su 
alumnado (Bargiela et al., 2022; Tamayo et al., 2015).

Palabras clave: Sostenibilidad. Alfabetización climática. Formación del profesorado. Álbum 
ilustrado. Literatura Infantil.
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Resumen

Un robot social es aquel que tiene apariencia humanoide y que interactúa y se comunica 
con las personas a partir de determinados comportamientos, patrones y normas sociales, 
para lo que dispone de habilidades vinculadas a la denominada inteligencia social (Rofi’ah 
et al., 2021). La robótica social, es un elemento que apenas se ha introducido en el ámbito 
educativo, aunque ya existen experiencias que pretenden iniciar una vía de desarrollo 
hacia lo que será la educación del futuro en nuestra sociedad tecnológica. En el ámbito 
musical son poco numerosas las propuestas con robots sociales y, al especificar la 
enseñanza musical en contextos formales, todavía se restringen más los estudios. Se ha 
considerado, pues, pertinente abordar la música y la robótica social desde la evidencia 
científica a fin de poder sentar las bases para una propuesta de enseñanza musical en el 
ámbito universitario. En este sentido, cabe citar el trabajo de Lau et al. (2020), aunque, 
en este caso, se ha realizado un estudio bibliográfico bajo el formato de scoping review 
y se ha analizado el uso de robots sociales en el tratamiento de niños con diabetes. 
Por todo ello, nos planteamos llevar a cabo una revisión sistemática con la finalidad de 
investigar la conexión entre la utilización de robots sociales y los procesos de enseñanza-
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aprendizaje que tienen lugar dentro de un entorno formal de aprendizaje musical. De 
entre las diversas preguntas a plantear, en este trabajo abordamos la siguiente: ¿qué 
características definen las experiencias educativas formales donde se utilizan robots 
sociales para la enseñanza de la música? Respecto al método utilizado, se han seguido 
los aspectos propios de los trabajos de revisión sistemática de la literatura, especialmente 
los dictados por el modelo PRISMA. Se ha realizado el estudio de artículos publicados 
en dos de las bases de datos científicas más importantes: Web of Science (WoS) y 
Scopus. Según el diagrama de flujo, se obtuvo inicialmente 725 registros identificados 
mediante la búsqueda (Scopus: 532; WOS: 193). Después de aplicar los criterios de 
inclusión definidos, se obtuvo un total de 69 registros. Una vez revisados a fondo estos, 
resultaron únicamente 4 artículos que describían experiencias formales de enseñanza 
musical con robots sociales. En cuanto a los resultados de las diversas intervenciones, 
cabe indicar que ninguna de ellas ha sido en el contexto universitario. En todas ellas se 
han comprobado mejoras respecto a los objetivos planteados, aunque, en un caso, la 
diferencia no ha sido significativa. Sea como sea, una de las principales conclusiones 
muestra cómo la robótica social es un tema prácticamente desconocido todavía, del cual 
apenas se han desarrollado experiencias en el aula referidas a la música. Se considera 
necesario que la enseñanza musical y, en general, la Educación Superior, no se queden al 
margen de los avances que se están desarrollando en otros ámbitos de nuestra sociedad 
respecto a la robótica social. Se trata, en definitiva, de poder delimitar las bases por lo que 
respecta a la presencia de la tecnología digital en el aula universitaria del futuro. 
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Resumen

La revisión de las actividades prácticas que se realizan desde el área de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura supone una constante actualización de los supuestos a través 
de los cuales se busca reforzar los contenidos teóricos de nuestras asignaturas. En este 
sentido, entendemos que en Didáctica de la Lengua Castellana y Literatura en Educación 
Infantil (DLCLEI) era necesario incorporar una práctica dedicada a las composiciones del 
patrimonio folclórico para la formación de la competencia literaria. La introducción a la 
poesía en los niños pequeños está vinculada al folclore popular (López-Valero, 1993). Las 
formas y los libros se limitan a presentar por escrito los juegos y canciones, actividades 
que deben realizarse de forma compartida con los adultos o con otros niños. Las formas 
del folklore requieren casi siempre de una representación interactiva que moviliza muchos 
recursos simultáneos. En ellas, los pequeños adoptan un papel asignado: se mueven a 
un ritmo determinado, realizan unos gestos concretos, repiten, responden, cantan, etc. Al 
hacerlo, aprenden normas sociales y formas lingüísticas al mismo tiempo que exploran 
sus capacidades como miembros del grupo (Cañamares et al., 2016). Las reflexiones 
acerca del potencial didáctica de la lírica popular han puesto de manifiesto la capacidad 
que tienen estos materiales de contribuir al aprendizaje activo, dado que comprenden un 
trabajo de campo, a través del cual el alumnado asimila las relaciones con su entorno y 
les posibilita acercarse a sus costumbres y tradiciones (Cerrillo, 2010). De esta manera, 
el aspecto social y el literario confluyen en actividades que permiten aproximarse a la 
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gestación de la identidad de una comunidad. Su transmisión en el aula de infantil busca, a 
través de la recitación o escenificación, reproducir la transmisión oral del juego (Pelegrín, 
1990). Una de las actividades que en cursos recientes se propone al alumnado de 
Educación Infantil, de carácter grupal es “Lírica popular de tradición infantil”, a través de 
la cual se busca recuperar muestras de creaciones pertenecientes al cancionero infantil a 
través del encuentro intergeneracional. Las orientaciones de la práctica determinan que 
cada grupo debe entrevistar y grabar a dos personas mayores de 65 años, solicitándoles 
que compartan ejemplos de lírica de tradición infantil que recuerden y cómo se usaban en 
sus juegos. A partir de estos registros, y empleado los materiales teóricos de la asignatura 
como apoyo, el grupo debe realizar una reflexión sobre las muestras obtenidas, 
identificando el tipo de composición según la clasificación realizada por Cerrillo (2010), 
determinar el tema y especificar algún rasgo lingüístico-literario que la caracterice. El 
objetivo que persigue la práctica es que los futuros maestros y maestras demuestren una 
comprensión acerca de los diferentes tipos de lírica popular infantil y su potencial para el 
desarrollo de la competencia literaria al devolver el valor a la palabra oral (Martos-Núñez, 
1996). Para comprobar la consecución de estos objetivos, esta propuesta analizará los 
resultados obtenidos por seis de los grupos de la asignatura durante el curso académico 
2022-23, lo que nos permite obtener una muestra de 60 diseños, que suponen el trabajo 
de alrededor de 300 alumnos. Los resultados esperan verificar la permanencia de estas 
formas poéticas en la memoria colectiva, especialmente las nanas, juegos mímicos y 
canciones escenificadas, lo que ampliará la experiencia del alumnado en formación así 
como también afianzará su conocimiento de los distintos géneros en que se organizan. 
Esperamos que la interacción del alumnado con el cancionero popular infantil permita 
concluir no solo su pervivencia a través del tiempo, sino también evidenciar la importancia 
de la lírica popular como herramienta eficaz para el desarrollo de la educación literaria en 
edades tempranas.      

Palabras clave: Sostenibilidad. Alfabetización climática. Formación del profesorado. Álbum 
ilustrado. Literatura Infantil.
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Resumen 

ChatGPT es un chatbot inteligente que ayuda a automatizar tareas de chat. Su 
denominación es el acrónimo de Chat Generative Pre-trained Transformer (Chat 
Generativo Preentrenado Transformador). Creado por Open AI en 2022, se basa en el 
motor OpenAI GPT-3 y está diseñado para proporcionar respuestas naturales y fluidas 
al usuario a través del chat mediante técnicas de aprendizaje y de refuerzo. Según los 
expertos, la aparición de este sistema de inteligencia artificial (IA) plantea un escenario 
en el que incluso podría sustituir a los buscadores tradicionales a medio plazo, y también 
podría iniciar un cambio significativo en el modelo educativo actual si se integrara de la 
forma adecuada en el sistema (Cotton y col., 2023). Una de las principales ventajas del 
modelo de lenguaje de inteligencia artificial es que proporciona una plataforma para la 
comunicación asíncrona. Se ha descubierto que esta función aumenta la participación y la 
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colaboración de los estudiantes, ya que les permite publicar preguntas y discutir temas sin 
tener que estar presentes al mismo tiempo (Li & Xing, 2021). Otra ventaja de las chatAPI 
es que se pueden usar para facilitar la colaboración entre los estudiantes. Por ejemplo, 
las chatAPI se pueden usar para crear grupos de estudiantes, lo que les permite trabajar 
juntos en proyectos y tareas (Lewis, 2022). Por otra parte, otros autores ponen en relieve 
la amenaza que podría suponer esta herramienta, como una nueva fuente para el plagio 
a disposición del alumnado (Dehouche, 2021). Los objetivos de este trabajo son varios: 
evaluar el grado de conocimiento y uso del chatGPT del alumnado y los docentes de 
distintas carreras de ingeniería, diseñar diferentes actividades en las que el alumnado 
emplee esta herramienta y por último, evaluar si el chatGPT ha resultado adecuado para 
adquirir las competencias y conocimientos previstos, así como identificar los principales 
inconvenientes de su uso en la docencia. Durante las primeras semanas del segundo 
semestre, se enviará tanto a los docentes como al alumnado un formulario sobre el 
conocimiento y uso del chatGPT, previamente a la realización de cualquier actividad 
empleando esta herramienta. A lo largo del semestre, se empleará en la resolución de 
casos prácticos o problemas, resolución de dudas, e incluso redacción de textos. Por 
último, mediante un formulario se evaluarán todas las actividades realizadas que hayan 
empleado el chatGPT en las distintas asignaturas. El alumnado estará constituido por 
estudiantes de grado de ingeniería química de la Universidad de Alicante y de ingeniería 
agrícola y ambiental de la Universidad Federal de Viçosa (Brasil). En Alicante se va 
a implantar en las siguientes asignaturas del segundo semestre: Economía Aplicada 
a la Empresa Química (58 matriculados, asignatura básica, primer curso), Química y 
Seguridad Industrial (41 matriculados, asignatura obligatoria, tercer curso) y Gestión y 
Tratamiento de Residuos y Aguas Industriales (29 matriculados, asignatura optativa, 
cuarto curso). En Brasil se va implantar en las asignaturas obligatorias: Prácticas 
de Calidad Ambiental (11 matriculados, tercer curso), Fenómenos de Transporte (57 
matriculados, tercer curso) y Saneamiento II (11 matriculados, cuarto curso). En el 
momento que se está redactando esta comunicación, todavía no se dispone de los 
resultados de estos formularios. Se pretende que los resultados de los distintos 
formularios, nos ayuden a encontrar argumentos a favor y argumentos en contra del 
uso del chatGPT en la docencia universitaria, y nos puedan aportar una respuesta a la 
pregunta planteada en el título de esta comunicación.

Palabras clave: inteligencia artificial, ingeniería, plagio, creatividad. 
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Resumen (Abstract)

Objeto de nuestra comunicación es presentar los primeros resultados de la Red ICE “El 
debate escolar en el aula de literatura española”, de la que los autores son miembros. 
En nuestra exposición no solo se ilustrará el proyecto y sus bases metodológicas y 
conceptuales, sino que se podrá comentar su efectividad tras la realización de un primer 
experimento en el marco de las actividades prácticas de la asignatura “Literatura Española 
Contemporánea” (2º curso del Grado en Español: Lengua y Literaturas), actuación que 
se evaluará a través de unos formularios diseñados para el caso. Pretendemos justificar, 
con nuestro proyecto y comunicación, la potencialidad que tiene un instrumento propio 
de la tradición como el debate para el desarrollo de competencias clave cuales son la 
comunicación oral y la argumentación. En cierta medida, se quiere reactualizar, en un 
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contexto escolar universitario, la gran tradición de la Retórica y la Oratoria, vehiculando 
en ejercicios específicos de expresión oral, a través del formato del debate, el aprendizaje 
de conceptos y nociones básicas de asignaturas de historia literaria. Nuestro proyecto se 
debe sobre todo a una necesidad que, en tanto que docentes, hemos podido detectar. 
Creemos que la confrontación dialéctica entre estudiantes es algo que se ha perdido en la 
moderna metodología de enseñanza, primando otros acercamientos pedagógicos, sobre 
todo en ámbito universitario, como la clase magistral o el trabajo por proyectos o tares. 
Todo ello afecta en cierta medida a la capacidad del alumno de defender, verbalmente, 
una tesis, pues en línea general no se facilita el diálogo o el intercambio directo de 
ideas. Con el proyecto que aquí presentamos tratamos de reactualizar una metodología 
tradicional a través de un ejercicio práctico que justificaremos factible y suponemos de 
interés para el alumnado. Además, el ejercicio del debate escolar estaría también dirigido 
a fomentar la participación del alumnado en el aula (más de un profesor se queja de la 
“pasividad” de los estudiantes en las clases). Por otra parte, el debate, versando sobre 
contenido de las asignaturas, es una forma dinámica y original de “clase invertida”, un 
método pedagógico que se ha comprobado bastante eficaz.  

Palabras clave: Literatura española, debate escolar, clase invertida, innovación docente, 
redes ICE
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Resumen (Abstract)

La formación universitaria en la rama de ciencias básicas suele ser mayoritariamente 
teórica, relegando la parte experimental a un segundo plano. Uno de los grandes 
problemas con los que se encuentran los egresados universitarios es el brusco cambio 
que se produce al salir de la universidad y enfrentarse al mundo laboral. La forma 
de trabajar en las aulas y los laboratorios docentes está generalmente guiada, en 
particular en los laboratorios el profesorado ayuda al alumnado a realizar experiencias y 
resolver problemas. Los materiales de laboratorio suelen estar listos para ser utilizados 
por los estudiantes que están aprendiendo y generalmente se conoce la solución a 
los problemas que se presentan. El entorno laboral espera contar con profesionales 
responsables y autónomos (Okay-Somerville & Scholarios, 2022), (Prince, 2004). ¿Los 
alumnos egresados disponen realmente de las estrategias adecuadas para enfrentar 
el mundo laboral? El presente trabajo tiene como objetivo la adquisición de dichas 
estrategias fomentando un aprendizaje reflexivo, autónomo y colaborativo en el marco 
de un laboratorio de investigación en una asignatura optativa, Fotónica, de cuarto curso 
del Grado de Física de la Universidad de Alicante.  La secuenciación metodológica 
consiste, en primer lugar, en desarrollar un focus group entre profesoras/es y antiguas/
os estudiantes de la asignatura para evaluar la adquisición de conocimientos y las 
repercusiones que han tenido al enfrentarse en el mundo laboral. En segundo lugar, se 
propone la creación de nuevos recursos de aprendizaje para superar las dificultades 
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detectadas. Y por último, se realizará un estudio exploratorio y cualitativo a través de 
un cuestionario. Se espera la adquisición de estrategias, la convivencia y el trabajo 
colaborativo entre estudiantado-investigadores/as y el buen uso de los equipos de 
investigación. Por otro lado, el uso de programas como Labview o Spectra Manager 
fomentará la adquisición de habilidades tecnológicas del alumnado en las herramientas de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  Se realizarán encuestas 
al alumnado de la promoción y promociones anteriores para analizar la evolución de 
los resultados de aprendizaje. Se distinguirán por género.  Para concluir este trabajo, 
se evaluará la nueva metodología propuesta teniendo en cuenta las competencias 
específicas y transversales adquiridas a través del aprendizaje cooperativo y el nivel 
de formación y éxito en los resultados de aprendizaje desde la perspectiva de género y 
desde el uso de herramientas TIC.

Palabras clave: Estudiantado universitario, adquisición de estrategias profesionales, 
competencias digitales
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Resumen 

La sociedad se encuentra en constante evolución y, en los últimos años, estos cambios 
se han visto acelerados a un ritmo vertiginoso. Esto ha provocado que las demandas 
que se requieren en el día a día para ser partícipes de dicha sociedad de una forma 
activa actualmente sean diferentes a las de décadas atrás. De aquí surge la necesidad 
de dar respuesta a estos cambios, para poder evolucionar y poder desenvolvernos en 
el mundo que nos rodea. De esta manera, este aspecto se ve reflejado también en el 
ámbito educativo, ya que para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades 
necesarias para adaptarse al mundo que les rodea, es necesario cambiar las 
metodologías tradicionales empleadas en las aulas por unas más activas que favorezcan 
el aprendizaje significativo. Actualmente, existe una gran cantidad de metodologías 
activas que favorecen el desarrollo integral del alumnado. Esta investigación se ha 
centrado concretamente en la metodología del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), 
ya que es una de las más destacadas. El ABP es “un tipo de metodología activa, de 
enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir el aprendizaje del 
estudiante en el contexto de la solución de un problema auténtico” (Marra, Jonassen, 
Palmer & Luft, 2014, p.221). Por tanto, se trata de una metodología innovadora basada 
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en los principios constructivistas que implica un papel activo del estudiante en su propio 
proceso de aprendizaje y en la que el docente tiene una función de guía. Este método 
consiste en resolver un problema real de una forma experimental, desarrollando así 
diferentes habilidades relacionadas con la resolución de problemas y el pensamiento 
crítico. El objetivo de esta investigación es comprobar la eficacia del ABP en el ámbito 
universitario donde no es tan frecuente el uso de este tipo de metodologías, sino que se 
suele recurrir a otras más tradicionales, tal y como muestran estudios anteriores (Moust, 
Berkel y Schmidt, 2005). Para ello, se ha llevado a cabo un estudio con alumnado de la 
asignatura del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de los grados de Maestro/a en Educación 
Primaria y Maestro/a en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. Para realizarlo, 
se ha seleccionado una muestra significativa de alumnos/as de la facultad de Educación 
de dicha universidad, la cual se ha dividido en dos grupos diferentes dependiendo de la 
metodología con la que trabajase: ABP o metodología tradicional. Una vez concluida esta 
asignatura, mediante una herramienta Ad Hoc, se recogerá información del alumnado 
en relación con los resultados de su aprendizaje, para así conocer la satisfacción y el 
nivel de adquisición de conocimientos con cada una de las metodologías y finalmente 
establecer correlaciones entre ambos grupos, el control y el experimental. Tras analizar 
los resultados, se comprobará si aquellos que han trabajado mediante la metodología 
ABP muestran un mayor nivel de satisfacción que aquellos que han empleado una más 
tradicional, además de mostrar una actitud positiva hacia este tipo de metodologías. 
Finalmente, también se analizará si los primeros muestran una mayor motivación, un 
mayor nivel de adquisición de conocimientos, y una comunicación entre iguales más 
favorable.

Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, educación superior, metodologías activas, 
motivación, aprendizaje significativo.
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Resumen (Abstract) 

Los artículos periodísticos pueden constituir un medio esencial para contactar con 
cuestiones científicas. Para el alumnado universitario, además pueden servir para 
contrastar y vincular los conceptos adquiridos. Sin embargo, no toda la información 
científica presentada en las noticias es fidedigna, lo cual puede llegar a ser problemático 
ya que la mayoría de los departamentos de ciencias dedican pocos esfuerzos a 
considerar cómo fomentar la alfabetización mediática de los estudiantes universitarios 
(Archila et al., 2021). Además, debemos tener en cuenta que se suele sobrestimar la 
certeza que puede atribuirse a la información científica comunicada en los medios de 
comunicación (Jarman and McClune, 2012). La inexactitud de los artículos periodísticos 
referidos a cuestiones científicas ha sido abordada por diversos autores. Entre las 
principales causas de la falta de veracidad periodística se encuentran el sensacionalismo 
y la mala traducción (Archila et al., 2021). También se ha abordado como desarrollar 
la capacidad crítica de los estudiantes a la hora de analizar la ciencia en las noticias 
(Jarman and McClune, 2012). El siguiente estudio está enfocado en analizar el valor 
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didáctico de las noticias de prensa en el estudiantado de ciencias y determinar hasta qué 
punto es consciente o no de la veracidad de las noticias en función de los conocimientos 
adquiridos en clase y de su pensamiento crítico. El estudio se realiza con el alumnado 
de la asignatura Contaminación Física del Medio Ambiente, asignatura de 2º curso 
enmarcada dentro del grado en Ciencias Ambientales. La asignatura cuenta con una 
matrícula de unos 60 alumnos/as y trata sobre el estudio de la contaminación generada 
por las radiaciones y el sonido.  El análisis iniciado está estructurado en dos diferentes 
vías: La primera trata de utilizar noticias periodísticas relacionadas con los contenidos 
vistos en el aula con el objetivo de acercar la realidad social vinculada a la materia 
impartida. En esta vía se comprobará también el grado de exactitud de la noticia y de 
no ser veraz se determinará cuál es el motivo de su inexactitud. Esta línea fomenta el 
desarrollo de competencias transversales (p. ej. pensamiento crítico) además de las 
específicas, de forma que se potencia el desarrollo integral del estudiantado. La segunda 
línea trata de determinar el grado de complejidad de la noticia que es capaz el alumnado 
de entender. En base a estas actuaciones esperamos como resultado/beneficio el 
incremento del interés del alumnado por los contenidos docentes mediante la exploración 
de los vínculos existentes entre los conceptos teórico-práctico estudiados y su conexión 
con la realidad presente a través de noticias periodísticas. También se espera inculcar al 
alumnado un espíritu crítico de pensamiento a la hora de analizar noticias de contenido 
científico. Finalmente, se espera un cambio de percepción de la asignatura aumentando el 
interés y las perspectivas en ella por parte del alumnado. La introducción de esta actividad 
en el aula está basada en recopilar noticias de actualidad que aparecen en los distintos 
medios de comunicación relacionadas con los contenidos docentes. Los beneficios/
resultados anteriormente expuestos pueden ser cuantificados mediante la realización de 
encuestas y de diversas cuestiones que se realizarán al alumnado. De los resultados del 
estudio se espera concluir con la necesaria mejora del pensamiento critico del alumnado, 
labor que en parte debe ser gestionada por el profesorado universitario, puesto que la 
ciencia presentada por noticias periodísticas a menudo necesita de un lector crítico. Otra 
conclusión que se espera alcanzar es que no todos los artículos científicos periodísticos 
deben ser estigmatizados, puesto que por lo general los hay muy ilustrativos y rigurosos.
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Resum (Abstract)

En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) ha encontrado una amplia gama de 
aplicaciones en el ámbito educativo, incluyendo la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Una de las herramientas más prometedoras en este sentido es ChatGPT, un 
modelo de lenguaje basado en IA que puede simular una conversación humana. Uno de 
sus propósitos es realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como 
la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. Estas características afectan 
indudablemente a los procesos de enseñanza en el ámbito universitario, pudiendo llegar a 
convertirse en un instrumento pedagógico claramente transformador.  
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El objetivo de este trabajo es conocer, identificar y clasificar los diferentes beneficios 
potenciales y los desafíos que presenta esta herramienta en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la educación superior. Para ello, se parte de una revisión de la literatura 
científica sobre inteligencia artificial en general y su aplicación en el contexto educativo 
universitario, con un enfoque particular en ChatGPT. La estrategia metodológica consiste, 
por tanto, en una revisión sistemática de literatura científica con el fin de analizar 
contenido sobre las principales aportaciones, resultados y nuevos desafíos de la IA en 
el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria. 
Para ello, se ha realizado una búsqueda detallada en bases de datos especializadas 
en educación, sociología y tecnología (ERIC, IEEE Xplore, Google Scholar, SCOPUS 
y Dialnet). Además, el proyecto contempla la obtención de datos acerca de las 
percepciones, las opiniones y los hábitos de la población universitaria para obtener un 
diagnóstico empírico que complemente el proceso de revisión de literatura científica.
En el contexto educativo universitario, la IA se ha utilizado para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en diferentes formas, como la personalización del aprendizaje, 
la retroalimentación automática y la automatización de la evaluación (García-Peña et al., 
2020; Ocaña-Fernández et al., 2019). En cuanto a la integración de ChatGPT, parece que 
algunos aspectos que pueden tener mejor acogida en el sistema educativo se enfocan 
hacia la retroalimentación automática, la tutoría inteligente y la personalización del 
aprendizaje (Kullick & Fletcher, 2015; Essa, 2016; Pélanek, 2017; Cox, 2021; Rudolph et 
al, 2023). A partir de algunos resultados, se observa cómo ChatGPT puede proporcionar 
una retroalimentación precisa y detallada a los estudiantes en tiempo real. A pesar de 
los beneficios potenciales de ChatGPT en el contexto educativo universitario, todavía 
hay desafíos y preocupaciones que deben abordarse. Uno de los principales desafíos 
es garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los estudiantes, especialmente 
cuando se utilizan plataformas en línea. Además, es importante probar la veracidad 
de la información que ofrece esta plataforma, así como prestar atención a la relación 
que se genera entre persona e IA, garantizando que no sea sustituta completa de la 
interacción humana, ya que podría afectar sobremanera a la autonomía y la igualdad 
de oportunidades. Otra preocupación es que la IA pueda reemplazar a los profesores 
y reducir la interacción humana en el proceso educativo. En conclusión, la IA tiene 
el potencial de revolucionar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
universitario. Sin embargo, también es importante ser conscientes de las posibles 
desigualdades y problemas éticos que pueden surgir con el uso de la IA en las aulas 
y, en general, en el sistema educativo. A la luz de las observaciones realizadas, cabe 
considerar que, en última instancia, el uso de la IA debe ser cuidadosamente considerado 
y equilibrado con la interacción humana y la retroalimentación para garantizar el mejor 
resultado posible para los estudiantes. 
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Resumen (Abstract) 

La forma clásica de impartir la docencia universitaria ha consistido en el desarrollo de 
la materia a través de clases magistrales impartidas por el profesorado. Las clases se 
organizaban en sesiones de teoría, donde se relataban los conceptos clave, sesiones 
de problemas, dónde el profesorado desarrollaba en clase uno o varios problemas 
relacionados con la materia y sesiones de prácticas de ordenador en las que de manera 
guiada se resolvían ejemplos prácticos utilizando software específico. Al finalizar el 
curso, se procedía a la evaluación de los aprendizajes adquiridos por parte de las y 
los estudiantes a través de una única prueba de evaluación, que solía consistir en un 
examen con una parte teórica, dónde se contestaban preguntas tipo test, y otra parte 
práctica dónde se resolvían problemas a mano. Sin embargo, esta metodología solía 
presentar serias dificultades a los y las estudiantes, lo que provocaba una reducción de 
la asistencia y un descenso del rendimiento académico. Además, el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ya establecía en 2010 un cambio de paradigma centrado 
en el aprendizaje activo de los estudiantes, transformándose el profesor en el facilitador 
y responsable del mismo. Por ello, el objetivo de esta experiencia es la mejora en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la adquisición de las competencias del 
estudiantado, cambiando de una docencia clásica a una metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP). Esta metodología se ha implantado en los últimos años 
en diferentes titulaciones y universidades europeas (Lehmann et al., 2008; Toledo-
Morales y Sánchez-García, 2018), y especialmente en el ámbito de la ingeniería (Boelt 
et al., 2022; Laguado et al., 2020; Manchado y Berges, 2013). También dentro de la 
ingeniería civil ha sido aplicado en asignaturas de Estructuras (Jiménez, 2022) o del 
Proyecto Fin de Grado (Serrano y Perez-Ruiz, 2022). Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación son descritas por la mayoría como la herramienta más eficaz para su 
implementación con éxito (Ausín et al., 2016), destacando el uso de videos como objetos 
didácticos reutilizables (Zabalza et al., 2016). Este trabajo se centra en el desarrollo y 
aplicación de ABP para el desarrollo de las competencias blandas (creatividad, resolución 
de problemas, habilidad de investigar, trabajar de forma colaborativa, motivación y uso 
de redes sociales, entre otras) que se van a potenciar en el entorno laboral del siglo XXI. 
Así, en las asignaturas de Carreteras se les propone el desarrollo de un proyecto que 
consiste en el diseño de una carretera en todas sus fases. Se desarrollará en grupos de 
entre 2 y 3 personas y semanalmente deben ir presentando los avances conseguidos 
en el proyecto. Entre el material proporcionado, tendrán a su disposición el manual 
del software y videos con un ejemplo resuelto. Para la evaluación de la experiencia se 
utilizarán criterios objetivos de calidad, como los resultados académicos y la evaluación 
del proyecto realizado, así como la opinión recogida de forma anónima al estudiantado a 
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través de un cuestionario creado para conocer la valoración sobre el proyecto realizado 
y la metodología ABP seguida, con el fin de descubrir si habían realizado un aprendizaje 
activo y si les había permitido trabajar de forma colaborativa. Se espera un efecto 
positivo en el desarrollo en el estudiantado de habilidades tales como la colaboración, la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, así como un aumento de la motivación 
y compromiso de los estudiantes, a la par que una mejora en el rendimiento académico y 
adquisición de competencias y conocimientos.

Palabras clave: ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, Ingeniería Civil, Competencias 
blandas.
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ABSTRACT

Clinical science and medical programmes are required to promote the development 
of clinical reflective practice, as reflection has shown to be effective in enhancing 
continuous learning and facilitating acquisition of practical skills. As a result, De Montfort 
University (DMU, Leicester, UK) is leading the development of different virtual resources, 
including specialised clinical case studies, to strengthen the applied component of 
clinical biochemistry, and virtual laboratory practicals with mini-games, to facilitate 
acquisition of analytic and diagnostic skills for diagnosis and management of disease. 
These resources were specifically designed to meet the clinical biochemistry content 
described in the Quality Assurance Agency (QAA) Subject Benchmark Statement for 
Biomedical Science degree programmes, and are available since October 2020 through 
the open-access platform e-Biology (http://parasitology.dmu.ac.uk/ebiology/), which has 
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four virtual modules: theoretical, laboratory, microscope, case studies. A close analysis of 
the performance of final year BSc Biomedical Science (BMS) students that have studied 
major sections of the module of Clinical Biochemistry during the COVID-19 pandemic in 
2020/21 at DMU (especially content related to clinical and laboratory practice), through 
comparison of the scores of two MCQ tests distributed at the beginning (preScore; 46.2% 
successful) and end of the final year module of Clinical Biochemistry (postscore; 38.6% 
successful), did not show any improvement perhaps due to the low number of voluntary 
survey responses (n=46/166). However, following the same teaching/learning methods 
and questionnaires, the situation has reversed and we have seen an improvement in the 
completion of the MCQ tests from 46.87% to 52.08% in 2021/22, improvement showing 
statistical significance in 2022/23 (33.97% to 46.79%; p-value=0.028). Participants 
were also asked to provide comprehensive feedback through completion of a specific 
questionnaire at the end of the course with a series of Likert-style questions. Results 
were similar between the three cohorts, we report and discuss here the responses for the 
current academic year (n=85/146). Regarding the specific virtual clinical biochemistry 
practicals, 55.6% (38.9% neither agree nor disagree) and 61.1% (22.2% neither agree 
nor disagree) highlighted that the resources provided were appropriate for their learning 
and enhanced their learning, respectively. 61.2% (27.8% neither agree nor disagree) 
highlighted that the mini-games and exercises within the e-practicals facilitated their 
learning, and helped them to prepare for the unseen practical exam (only 5.6% disagreed). 
Most students reported that they did learn to perform urinalysis and ELISA for clinical 
biochemistry diagnosis, with only small percentages in disagreement (16.7% and 11.8%, 
respectively). The virtual clinical biochemistry case studies also showed similar effects 
on the learning of students, as observed previously, although lower percentages were 
recorded. Thus, 66.6% and 72.2% indicated learning of specific clinical biochemistry 
tests for diagnosing kidney pathologies and to manage patients with kidney diseases, 
respectively. Moreover, 77.8% reported learning different non-invasive techniques for 
differential diagnoses. Overall, 61.1% (22.2% neither agree nor disagree) considered that 
e-Biology helped them with the study of Clinical Biochemistry. Although responses were 
consistent throughout the three academic courses, suggesting that the resources created 
might favour learning and reasoning of applied clinical biochemistry, it is unclear whether 
students consider that the e-Biology package could substitute the physical laboratory 
practicals, as different proportions of students rejected the idea from each cohort (43.5, 
15 and 29.6%). Following on the experiences collected from 2020/21 to 2022/23, our 
international team will perform further developments to strengthen the current provision of 
e-resources related to clinical biochemistry available in the e-Biology package, as students 
attribute high importance to the appropriate learning of this branch of science through 
hands-on laboratory activities for their future career as biomedical scientists.
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Resum (Abstract) 

Cada vez es más complicado establecer un modelo de enseñanza para la Didáctica 
de las Ciencias Sociales y de la Lengua y la Literatura (Baile-López et al., 2015). En el 
marco de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica de la Educación se otorga la libertad para establecer 
modelos de inclusión y fomento de la lectura a partir de las situaciones de aprendizaje. 
Para que el alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante tenga 
modelos prácticos asequibles, en esta investigación presentamos el uso de las Guías de 
Lectura para abordar temáticas como la II República a través del cómic. La Federación 
de Lectores analiza cada año los hábitos de lectura y compra de los españoles, donde 
se establece que en el año 2022, al menos un 70% de la población mayor de 14 años 
actualmente lee, especialmente libros, y a penas un 10% lee cómics (CEDRO, 2023). 
Esta cuestión nos resulta impactante, dado que la lectura del cómic se supone como un 
modelo de lectura ágil dada la inclusión de dibujos y diálogos (Pérez-Gisbert y Fuentes-
Vivancos, 2021; Ruiz, et al., 2020). El objetivo de esta investigación es unir la Didáctica 
de las Ciencias Sociales y la Lengua y la Literatura a través de la elección de la II 
República como temática. Con esto lo que se pretende es presentar un modelo de Guía 
de Lectura con la intención de mejorar la visión del futuro profesorado de la Facultad de 
Educación respecto a la enseñanza de las Ciencias Sociales a través del cómic. Dado 
que existe un sesgo cognitivo de que la Historia forma parte de un compendio de sucesos 
independientes y ajenos a nuestro tiempo (Prats, 2000). Para abordar este modelo se 
han seleccionado los cómics de «Memoria de una guitarra», «Una mujer, un voto» y 
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«Los surcos del azar». La estructura de las Guías de Lectura se divide en tres apartados, 
continuando con los esquemas de lectura ya preestablecidos como canon escolar 
(Solé, 1995). En primer lugar se establecen cuestiones de prelectura, cumpliendo con la 
finalidad de que el futuro profesorado se conciencia sobre la importancia de los elementos 
paratextuales acerca del material seleccionado. En segundo lugar, se abordan cuestiones 
sobre el contenido de los cómics, siempre teniendo presente que no deben ser preguntas 
de respuesta directa, es decir, serán actividades de investigación y enfocadas hacia la 
estructuración de un pensamiento crítico acerca de los sucesos del momento. Finalmente, 
en un último apartado las preguntas de después de las lecturas se centraran en la 
ampliación y exposición de trabajos dentro de la temática. Para ello, por tanto, se emplea 
como referencia las propuestas de Europeana y el Centro de Estudios y Promoción de 
la Lectura y el Libro Infantil (CEPLI) de la Universidad de Castilla la Mancha (Europeana, 
2017). Los resultados que se esperan con este trabajo es que el futuro docente desarrolle 
una visión crítica y competencial para elaborar sus propias guías, derribar la visión 
historicista de la Historia y desarrollar una metodología docente relacionada con el 
entorno. Así como la adquisición de herramientas para detectar las possibles debilitades 
del grupo-clase y abordarlas a partir de las necesidades derivades (Ruiz-Bañuls y Gómez-
Trigueros, 2017).

Paraules clau: còmic, II República, fomento lector, guías de lectura 
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Resumen (Abstract)
La entrada en vigor del nuevo marco curricular de Educación Secundaria en España 
(LOMLOE) plantea una serie de retos profesionales a los profesores de matemáticas, para 
los que tienen que estar preparados. En el área de matemáticas, este marco normativo 
requiere que los profesores sean capaces de generar situaciones de aprendizaje que 
planteen una problemática que se corresponda con una situación real y compleja 
que sirva para desarrollar más de una competencia (DECRETO 107/2022, p. 42669). 
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Nosotros, como formadores debemos preparar a los futuros profesores para que sean 
capaces de dar respuesta a estas exigencias curriculares y para ello hemos diseñado 
un entorno de aprendizaje, que integraremos en la asignatura Aproximación Didáctica a 
la Resolución de Problemas de Matemáticas del Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria, en la especialidad de matemáticas. Este diseño es necesario dado que no 
existen trabajos previos al respecto y para llevarlo a cabo se realizó un sondeo inicial a 
través de un cuestionario para conocer las necesidades de los estudiantes con respecto 
al manejo de los marcos curriculares vigentes y uso de estrategias metodológicas 
innovadoras concretas. Los resultados indican que los futuros profesores no conocen los 
marcos normativos ni cómo se deben manejar. Además, no tienen recursos metodológicos 
innovadores que promuevan un aprendizaje significativo en su alumnado. Por todo 
ello, hemos estructurado el entorno alrededor de tres puntos clave: conocimiento y 
uso del currículum, estudio a fondo del proceso de resolución de problemas, y trabajo 
con metodologías innovadoras. Respecto al conocimiento y uso del currículum, se ha 
diseñado una sesión de 2 horas que pretende familiarizar a los futuros profesores con 
el nuevo currículum y mostrarles las características que deben tener las situaciones de 
aprendizaje que deberán diseñar y poner en práctica en sus aulas. Se prestará especial 
atención al papel que juega la resolución de problemas en el aprendizaje matemático 
y a las competencias que debe promover. Una vez vista la relevancia del trabajo con 
problemas en el aula, pasaremos a profundizar en este proceso, viendo qué es un 
problema, cuál es la diferencia entre problema y ejercicio, analizando los distintos tipos 
de problemas, los subprocesos matemáticos asociados a su resolución y trabajando 
los heurísticos presentes en los modelos de resolución de problemas más relevantes. 
A este segundo punto clave le pretendemos dedicar 4 horas de trabajo en clase. 
Con respecto al último punto clave, consideramos interesante trabajar el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), ya que es un método de enseñanza en el que se parte del 
planteamiento y la necesidad de resolver problemas reales auténticos, y podrá requerir, 
por parte de los estudiantes, el diseño de estrategias y/o experimentos, la recogida de 
datos, el debate, la reflexión, la comunicación de ideas y el uso de las TIC. En clase 
describiremos este recurso metodológico, y cuáles son sus semejanzas y diferencias con 
otras metodologías similares. Los futuros profesores irán viendo diferentes ejemplos a 
través de imágenes, documentos y vídeos que les acercará a la puesta en práctica real 
de este tipo de propuestas. Asimismo, les mostraremos una situación problema inicial y 
ellos deberán, en grupos, analizar qué contenidos matemáticos se derivan de ella y cómo 
se pueden trabajar en clase. Prevemos utilizar 4 horas de clase para ello. Para finalizar, a 
modo de evaluación se les pedirá que diseñen, por grupos, un ABP original que deberán 
explicar y justificar, a partir del currículum vigente, mediante una exposición oral. Como 
conclusión, consideramos que el entorno de aprendizaje proveerá a los futuros profesores 
de herramientas metodológicas adecuadas que podrán implementar en su práctica futura 
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y que darán respuesta a las exigencias del nuevo currículum.

Palabras clave: LOMLOE, formación de profesores, aprendizaje basado en problemas, 
máster profesorado, matemáticas
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Resumen 

En un contexto internacional de escalada bélica en Europa, donde la economía se 
encuentra en una encrucijada y próxima a sufrir shock de oferta, es imprescindible 
el desarrollo iniciativas innovadoras que favorezcan el surgimiento de proyectos de 
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futuro, que impulsen el crecimiento económico de la nueva era. Por ello, la existencia 
de personas emprendedoras pueden ser la clave para superar la crisis. Una persona 
emprendedora es aquella que posee iniciativa propia, que confía en sí misma, que no 
se rinde ante la adversidad, que genera redes de comunicación, que tiene capacidad 
de convocatoria, que sabe conformar un grupo de trabajo y que arriesga en espacios de 
incertidumbre. Un emprendedor/a es capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente 
a algo ya existente, generando un impacto en su propia vida y en su comunidad. Las 
universidades no son ajenas al impacto que este proceso genera sobre el crecimiento 
económico, por lo que deberían introducir cambios graduales en sus programas 
académicos destinados a potenciar el espíritu emprendedor como competencia clave. 
¿El estudiantado de la UA se considera con interés y capacidades para iniciar un 
negocio empresarial cuando acaben sus estudios? De ahí, que el objetivo de este 
trabajo es conocer las capacidades e intenciones emprendedoras del estudiantado 
de esta universidad en el contexto económico de post-pandemia y guerra en Ucrania 
e intentar ofrecer actuaciones educativas que potencien ese espíritu emprendedor.  
Aunque no existe consenso, hay autores como Aparicio et al. (2016) o Contreras-Cueva 
y González-Morales (2019) que afirman que la existencia de actitudes emprendedoras 
entre el estudiantado junto con la existencia de programas educativos que potencien la 
actividad emprendedora, favorecen el surgimiento de un emprendimiento que contribuye 
a una recuperación económica.  El emprendimiento persigue un fin económico, político 
o social posee una cuota de incertidumbre y de innovación (Fayolle y Liñán, 2014). Por 
ello, tal y como sugieren autores como Mitchelle et al. (2007); Aparicio et al. (2016) o 
Contreras-Cueva y González-Morales (2019) es fundamental conocer la percepción sobre 
las actitudes e intereses de los estudiantes respecto al emprendimiento y determinar 
su capacidad para aprovechar una oportunidad de mercado.  Aproximar las actitudes 
e intereses emprendedores de los estudiantes de nuestra universidad, nos permitirá 
diseñar actuaciones que favorezcan el desarrollo de estas habilidades contribuyendo 
así, al aumento de emprendedores/as locales que contribuyan al desarrollo económico 
local.  Para alcanzar nuestro objetivo, hemos elaborado y analizado estadísticamente 
una encuesta al alumnado de la Universidad de Alicante durante los cursos 2021/22 y 
2022/23. Mediante un análisis descriptivo no experimental de una encuesta validada por la 
literatura existente y que valora características sociales, personales, familiares e intención 
de crear una empresa después de acabar los estudios universitarios, hemos contrastado 
nuestras hipótesis de partida y que son, básicamente que el alumnado de la Universidad 
de Alicante posee actitudes y valores emprendedoras pero que estas actitudes son 
distintas entre los y las estudiantes tanto por aspectos personales como la edad o el 
sexo, como por aspectos familiares como por ejemplo, la relación previa (o no) con el 
emprendimiento, como también, por los estudios que esté cursando. En este sentido, el 
estudiantado de grados menos relacionados con el mundo de la empresa, más jóvenes 
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y con familiaridad con el emprendimiento muestran una intención emprendedora alta. 
Creemos que conocer este nivel de intención emprendedora estudiantil puede servir a la 
Universidad de Alicante para diseñar proyectos y actuaciones educativas que potencien el 
espíritu emprendedor entre sus estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: Actitudes emprendedoras, Intención Emprendedora; Universidad, 
Estudiantado, 
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Resumen (Abstract)

«Crossovers. Literatura y Ciencia en el medio marino» es una propuesta de innovación 
docente basada en el enfoque interdisciplinar de contenidos docentes afines desde 
distintas áreas de conocimiento en la Educación Superior. La propuesta nace y se 
desarrolla en el marco del programa REDES-ICE 2021-2022, que en la presente 
convocatoria se ha ampliado considerablemente. Se basa en la necesidad de trascender 
los límites, a veces artificiales, que separan las disciplinas literarias y científicas, y poner 
en valor el papel que pueden tener ambas en el estudio y la adquisición de conocimiento 
en el ámbito del medio marino. La presente comunicación describe la metodología 
propuesta para introducir conocimientos aparentemente alejados entre sí a través de 
la interdisciplinariedad, uniendo ciencia y literatura. La dinámica innovativa para el aula 
universitaria propone la lectura de textos literarios relacionados con el medio marino 
o fluvial, que son abordados en las sesiones de clase desde una doble perspectiva: 
histórico-literaria y científica. El alumnado de los distintos grados implicados accede a los 
textos literarios desde dos perspectivas de lectura muy distintas, que se complementan y 
se retroalimentan. Antes y después de la experiencia en clase, el alumnado cumplimenta 
un cuestionario destinado a evaluar tanto sus conocimientos literarios y científicos y su 
predisposición y grado de interés o satisfacción. Los objetivos son, por tanto: fomentar 
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la interdisciplinariedad en las metodologías docentes universitarias; buscar formas 
innovadoras de tratar materias tradicionales, y nuevas perspectivas metodológicas de 
análisis para el alumnado; evaluar, la efectividad de la experiencia y proponer mejoras 
para próximas ediciones; potenciar la colaboración entre Departamentos (y Facultades); 
fomentar la conciencia ecológica y la “Cultura oceánica” de docentes y estudiantes; 
implementar estrategias de transferencia del conocimiento a partir de los resultados 
intrauniversitarios, que contribuyan a mostrar al público general lo fértil de la unión 
entre «ciencias» y «letras». Estos objetivos siguen las premisas de la 1ª edición de 
Crossovers e incorporan los datos y experiencias derivados de ella. Hay numerosos 
proyectos de innovación educativa basados en lo interdisciplinar. Un proyecto afín al 
nuestro puede ser este del Ministerio para la Transición Ecológica: https://www.miteco.
gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/reeducamar/abc-mar.aspx . En esta 
comunicación expondremos las mejoras y ampliaciones realizadas, basándonos en los 
resultados pasados. Algunos de estos cambios son la ampliación del profesorado del 
área de y la revisión y ampliación del marco del proyecto. Los instrumentos de trabajo 
son los recursos bibliográficos, los apoyos multimedia empleados durante las sesiones, 
cuestionarios previos y posteriores, resultados estadísticos que resulten de estos, y el 
aspecto divulgativo, que en la presente edición se materializará en las jornadas y en 
iniciativas dirigidas al público general o a otros niveles educativos. Los datos básicos 
que recopilamos son los de los formularios previo y posterior a la actividad; estamos 
estudiando otros medios de recogida de datos de cara a la organización de las Jornadas. 
En general, se espera comprobar que para la mayoría del alumnado las disciplinas 
humanísticas y científicas permanecen separadas de manera estanca (antes de la 
actividad) y se espera, asimismo, una respuesta positiva a las posibilidades de conexión 
entre ambas áreas (después de la actividad).Nos centraremos en las conclusiones 
derivadas de los resultados de la experiencia (cuestionarios) y en la evolución y mejora 
interna del proyecto del año pasado. El principal objetivo y los resultados esperados son la 
exposición y defensa de la necesidad de que este tipo de proyectos de innovación tengan 
continuidad en el tiempo, así como de los beneficios derivados de dicha continuidad 
para las enseñanzas universitarias y la transferencia de conocimiento a la sociedad. La 
propuesta encaja predominantemente, con la décima línea temática propuesta: «Nuevos 
formatos para el aprendizaje en la Educación Superior». 

Palabras clave: Educación interdisciplinar, Innovación docente, Oceanografía, Literatura en 
Lengua Inglesa, Literatura Hispanoamericana
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Resumen 

Els egressats universitaris en turisme quan s’incorporen al mercat de treball tenen 
dificultats per identificar els reptes actuals de l’ecosistema turístic, així com per adaptar 
l’esgotat model turístic de sol i platja dels seixanta al model de Destí Turístic Intel·ligent 
(DTI) del món digital. Davant aquesta realitat, s’elabora el projecte d’innovació docent 
POLITUR: ApS al servei del turisme en el grau de Turisme i el doble grau Turisme-
Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València. POLITUR naix amb la voluntat de renovar metodològicament la forma 
d’ensenyar i d’aprendre amb un esperat impacte en la millora de la qualitat docent. Vincula 
l’ensenyament a la necessitat social de canviar el model turístic. Té com objectiu que 
l’alumnat de turisme aprenga a través de la connexió d’allò que s’assimila a l’aula amb un 
context real i de forma vivencial, entenent la complexitat de l’entramat turístic.  Es parteix 
de la hipòtesis que si l’alumnat aprecia que els seus estudis tenen una utilitat social, naix 
una motivació intrínseca en ells per seguir aprenent i finalitzar el seu treball per a que 
esdevinga un acció amb capacitat de modular l’entorn turístic segons les necessitats. 
L’ApS és una metodologia d’aprenentatge activa. Els seus orígens es situen a principis 
del segle XX (Dewey, 1922), tot i que la implantació en el sistema universitari espanyol 
arriba un segle després (Lorenzo Moledo et al., 2020). La seua aplicació en els estudis 
de turisme a Espanya encara és puntual, sense abordar el canvi al model de turisme 
intel·ligent DTI (Boto Álvarez et al., 2020; Orye Candela, 2022; Peralta Ramos, 2022; 
Rodrigues Soares, 2017). El ApS és una metodologia d’aprenentatge activa, que combina 
les metodologies actives, l’aprenentatge a través de l’experiència i l’acció al servei de la 
comunitat. Així, en aquest projecte els alumnes com agents actius han de detectar una 
necessitat en el procés de transformació del municipi en destí turístic intel·ligent (DTI), i 
aportar una solució. Realitzen un treball de camp a partir del qual planifiquen, organitzen i 
desenvolupen una resposta a un dels reptes als que s’enfronta el destí en aquesta etapa 
d’adaptació a l’era digital. En una mateixa activitat s’integra un servei a la comunitat 
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amb un aprenentatge de valors, actituds, continguts, competències i habilitats que és 
enriquidor per a tots els actors implicats (estudiantat, indústria turística, i administració 
pública). S’aprèn la complexitat de l’ecosistema turístic i s’identifiquen els reptes a l’hora 
que es transfereix coneixement a la societat. Per a verificar si l’ApS representa un avanç 
en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i una transferència de coneixement es combina 
metodologia quantitativa i qualitativa. Cada setmana els estudiants lliuren un diari de 
camp, que permet fer seguiment i guiar a l’alumnat. Mensualment també es passa una 
enquesta que mesura l’adquisició de competències professionals i bàsiques (capacitats 
cognitives, habilitats comunicatives, entre d’altres). I, a final de curs ens reunim amb les 
autoritats responsables de la política turística del destí per avaluar la idoneïtat de cada 
proposta de l’estudiantat en aquest procés d’implantació del model DTI a través d’una 
entrevista qualitativa. 

A través de l’ApS s’espera validar les hipòtesis:

-H1: ApS millora la percepció dels estudis universitaris de turisme en l’alumnat.

-H2: A través de l’ApS s’adquireixen noves competències professionals (capacitat de 
parlar amb públic, capacitat d’organitzar el temps, etc.)

-H3: L’ApS incrementa el compromís social de l’estudiantat amb la societat.

Paraules clau: aprenentatge per servei, estudis de turisme, destí turístic intel·ligent, societat 
digital, post-covid
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Resumen
La retroalimentación a la hora de evaluar al alumnado es un elemento fundamental para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en numerosas ocasiones emergen 
situaciones de insatisfacción en el aula al desarrollar esta estrategia didáctica. En el caso 
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de la formación inicial docente, es fundamental abordar esta cuestión por cuanto que el 
desarrollo profesional de estos estudiantes universitarios está vinculado directamente 
a ello. El rol como futuro docente exige analizar las perspectivas y percepciones hacia 
dicha estrategia, la cual está presente en cualquier contexto educativo. Por ello, nos 
planteamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son los aspectos relevantes que se 
consideran por parte del profesorado respecto a la retroalimentación que se realiza 
en el aula? ¿Qué papel juegan las metodologías activas y la tecnología digital como 
factores positivos en la retroalimentación? Dicha retroalimentación en Educación es un 
campo de estudio abordado desde hace tiempo. Así por ejemplo, Carless y Boud (2018) 
indicaban el malestar del alumnado respecto a problemas con el contenido en sí, tales 
como comentarios ambiguos, poco claros o no específicos. De igual forma, apuntaban 
la puntualidad del docente al informar sobre dicha retroalimentación o su impacto para 
su propio aprendizaje, como son las retroalimentaciones que no son relevantes para 
una tarea posterior. En cuanto a la insatisfacción por parte del profesorado, destacaban 
el aumento de la carga de trabajo o la inutilidad de la retroalimentación al no utilizarla el 
alumnado para futuras tareas. En este contexto, las tecnologías digitales pueden ayudar 
a solventar esta insatisfacción configurando entornos de retroalimentación significativa. 
El objetivo del presente trabajo es analizar las percepciones del profesorado que 
imparte clases a futuros docentes en torno a los aspectos relevantes que configuran 
la retroalimentación educativa, con especial mención hacia las tecnologías digitales y 
metodologías activas como elementos articuladores de dicha retroalimentación. Para 
ello se ha utilizado una metodología basada en un enfoque mixto, con un diseño no 
experimental. La muestra ha sido intencional, conformada por 34 profesores/as de los 
Grados de Educación Primaria y Educación Infantil. El instrumento utilizado responde 
a un cuestionario elaborado ad hoc a partir de la propuesta de Henderson et al. (2019). 
Los resultados obtenidos indican que, respecto al tipo de tarea desarrollada al finalizar 
el cuatrimestre, el portfolio y el test son los más utilizados (30% respectivamente). 
Respecto al tipo de actividad evaluativa utilizada principalmente, el 30% utiliza pruebas de 
laboratorio u otras pruebas basadas en habilidades. Se considera, asimismo, beneficioso 
para el aprendizaje el uso de recursos digitales en la retroalimentación (60%). En cuanto 
aspectos cualitativos, las narraciones que han emergido resultan interesantes por su 
significación. Así por ejemplo, se han destacado aspectos en torno a la tecnología en 
este proceso (“las herramientas tecnológicas me han permitido proporcionar un feedback 
inmediato y mucho más rápido” (P18)) o cómo desarrollar una retroalimentación eficaz 
(“Una de las estrategias para evaluar la actividad fue la evaluación entre pares. El 
hecho de que los comentarios recibidos procedieran de personas afines creo que influyó 
de manera decisiva en el éxito de la retroalimentación” (P10)). Una de las principales 
conclusiones es el hecho de que las tecnologías digitales pueden ayudar a mejorar 
el proceso de retroalimentación en el aula que recibe el alumnado, tomando no solo 
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como fuente al profesorado sino otras posibles vías de información. Esta investigación 
ha puesto de relevancia la necesidad de diseñar tareas donde poder aplicar la 
retroalimentación con nuevos recursos, entre los cuales la tecnología digital juega un 
papel fundamental.

Palabras clave: retroalimentación, formación inicial docente, tecnologías digitales
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Resumen 

El alumnado recién matriculado en la universidad proviene de un sistema educativo en el 
que ha sido evaluado por su capacidad memorística, relegándose competencias relativas 
a la comprensión, creación o interrelación de lo aprendido. Por ello, desde la asignatura 
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de Sociología de la Educación en la Facultad de Educación de Albacete se recurrió a la 
metodología de Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking- Based Learning o TBL) 
para estimular el uso del pensamiento crítico, los hábitos de la mente y la metacognición. 
Esta experiencia se realizó en los Grados en Maestro en Educación Primaria e Infantil, así 
como en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFPS). Esta intervención 
buscaba, mediante la aplicación de una metodología TBL en el desarrollo de la 
asignatura, por un lado, mejorar el uso del pensamiento y el razonamiento en los futuros 
maestros; por otro, estimular el uso de esta metodología en su práctica docente futura. 
El Aprendizaje Basado en el Pensamiento es una metodología activa que se orienta a 
fomentar en el alumnado la capacidad de llevar a cabo un aprendizaje más consciente 
y profundo, cambiando la forma en que aborda la información recibida (Swatz et al., 
2017). Colocando a cada estudiante en el centro de su propio aprendizaje, pretende 
estimular el pensamiento crítico que, siguiendo a Dewey (1933), es esencialmente un 
proceso activo en el que uno piensa de forma autónoma, se pregunta, busca y encuentra 
información relevante para sí mismo. Resulta, por tanto, esencial que los y las futuras 
docentes desarrollen sus habilidades cognitivas de reflexión, para la posterior creación 
de actividades docentes en el aula. En otras palabras, fomentar lo que Swartz et al. 
(2017) denominan autonomía reflexiva: “ser consciente del proceso de pensamiento 
que estamos llevando a cabo, planificarlo, ejecutarlo, reflexionar sobre lo que estamos 
haciendo y evaluar el resultado” (p. 104). Si partimos de la premisa de que el aprendizaje 
es el resultado del pensamiento (Perkins, 2016), surge la necesidad de la presencia 
del Thinking-Based Learning (TBL) en la dinámica del aula, fomentando la habilidad 
metacognitiva como competencia docente (Pinedo-González et al., 2019). Partiendo de 
esos principios, durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023 se empleó una metodología 
basada en TBL en las asignaturas de la materia de Sociología de la Educación, en 
primer curso de Grado y en el MUFPS. El alumnado mostraba su comprensión y uso de 
la metacognición a través de la elaboración de ensayos breves al finalizar las clases, el 
desarrollo de seminarios y la realización de un ensayo final. Para conocer el impacto de 
la propuesta en el alumnado, se diseñó un cuestionario, aplicado a seis grupos distintos 
en dos oleadas, en el periodo (2021-2023), recopilando un total de 234 respuestas. El 
cuestionario consistía en 7 preguntas, 2 de datos sociodemográficos y 5 ítems de escala 
tipo Likert (1 a 10), expresando el grado de acuerdo/desacuerdo con los diferentes 
elementos de la metodología, así como la valoración global. La fiabilidad de los elementos 
del cuestionario se analizó mediante el estadístico Alfa de Cronbach, ofreciendo unos 
valores adecuados (0,789). Los resultados muestran unas elevadas valoraciones por 
parte del alumnado, tanto del ensayo como forma de evaluación (media de 7,57; d.t. 2,08), 
de la utilidad para su aprendizaje (7,67; d.t. 1,77) y una valoración global con el modo de 
impartición de la asignatura, cercana al 8 (7,88; d.t. 1,66).
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Cabe concluir de la experiencia que no sólo es necesario introducir nuevos formatos en la 
formación de futuros docentes, orientados al desarrollo del pensamiento crítico, sino que 
metodologías como TBL cuentan con muy buena acogida entre el estudiantado
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Resumen 

En la sociedad global en la cual se enmarca la comunidad educativa universitaria cada 
vez es más necesario el dominio lingüístico de lengua inglesa para que los estudiantes 
puedan tener más posibilidades laborales en el futuro. En este sentido, durante los 
últimos años ha crecido paulatinamente el número de universidades que ofertan planes 
educativos bilingües (Ramos, 2013) y la reflexión acerca de la correcta implantación de los 
mismos se contempla como esencial. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación 
trata de identificar diferencias las frecuencias de las motivaciones, dificultades y 
beneficios percibidos por alumnado de grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en función del sexo, curso y 
certificación oficial, para reflexionar acerca de la posible necesidad de adaptación de los 
planes educativos en base a las sugerencias detectadas. La presente investigación es la 
prolongación de un proyecto (Ref.: 5604) que obtuvo la ayuda del Programa Redes-I3CE 
de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante (convocatoria 2021-22) y que tuvo como objetivo la comparación 
del perfil lingüístico y motivaciones del alumnado del grupo de ARA perteneciente a la 
Facultad de Educación para cursar grados completamente bilingües (Sanmartín et al., 
2022). A su vez, se han podido ver cómo estudiantes de otras universidades han puesto 
el foco en la importancia de la interacción entre el alumnado y la adaptación del lenguaje 
del docente durante las clases (Aguilar-Caballos et al., 2020). No obstante, nadie hasta la 
fecha ha investigado la posible existencia de diferencias en las frecuencias en función del 
sexo, curso y certificación oficial. Por tanto, se realizarán análisis estadísticos cuantitativos 
de análisis de tablas de contingencia para estudiar la posible existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en la existencia de relaciones entre las variables. De este 
modo, la muestra del presente estudio estuvo compuesta por 65 estudiantes de edades 
comprendidas entre 18 y 26 (M = 19,46; DT = 1,84) y pertenecientes a los grupos de 
ARA de Maestro de Educación Primaria (1er – 3er año) y Ciencias de la Actividad Física 
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y del Deporte (1er y 2º año). Los participantes respondieron a 18 preguntas Likert de 
5 posibilidades de respuesta (1 = En total desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) a 
través de un cuestionario de Google Forms, extraídas del cuestionario de Sanmartín 
et al. (2022), para obtener sus motivaciones, beneficios y dificultades percibidas para 
estudiar grados bilingües. Los análisis estadísticos que se realizaron fueron tablas de 
contingencias y pruebas Chi Cuadrado en función del sexo, curso y nivel de certificación 
oficial para detectar la existencia de relaciones entre las variables mencionadas y las 
variables del cuestionario. Tras realizar los análisis descritos, se pudo comprobar la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas en función del sexo (Motivaciones 
y Beneficios), del curso (Motivaciones, Beneficios y Dificultades) y certificación oficial 
(Motivaciones y Dificultades). Teniendo en cuenta estos resultados se puede realizar una 
adaptación de los futuros planes bilingües y la promoción de los mismos teniendo en 
cuenta diferencias en función del sexo, del curso al que se dirige (Maestro de Educación 
Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y la certificación oficial del 
alumnado. Es muy interesante contar con la opinión del alumnado de los grupos de ARA, 
ya que es alumnado que cursa muchas de sus asignaturas en lengua inglesa y su opinión 
puede generar mejoras importantes para el desarrollo y la implantación de los futuros 
planes bilingües.

Palabras clave: tabla de contingencias, motivaciones, dificultades, bilingüe y grupo de Alto 
Rendimiento Académico.
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Resumen 

El formalismo matemático supone en muchas ocasiones un hándicap para el estudiante 
que tiene que adaptarse a la simbología y al lenguaje propios de la materia, los cuales, 
si bien comienzan a utilizarse desde la infancia, van ampliándose en paralelo al avance 
del estudiante en sus diferentes niveles. En los niveles pre-universitarios, la matemática 
suele tener un enfoque fundamentalmente práctico, pero en el nivel universitario el 
grado de formalismo aumenta con la introducción de más teoría matemática, aunque se 
mantenga un enfoque práctico (al menos en estudios de corte ingenieril como es el Grado 
en Ingeniería Informática en la que se ubica este trabajo). Pero ser formal en la materia no 
es óbice para que el leguaje informal ayude a llegar a esos conceptos formales, a aclarar 
una propiedad o teorema o a entender la utilidad de los contenidos estudiados. Una cosa 
es la meta y otra el camino para alcanzarla. Algunos autores han abordado el asunto con 
anterioridad. De acuerdo con Gutiérrez y Díaz (2011), el Discurso Informal Matemático 
se caracteriza por la mezcla entre el lenguaje natural y expresiones simbólicas que se 
presentan en el contexto de los diferentes documentos matemáticos (libros, publicaciones) 
o la informalidad de una clase de matemáticas. Así pues, la utilización del lenguaje 
informal se extiende al desarrollo de la clase completa lo que puede contribuir a crear 
un ambiente más cercano y empático en el aula entre estudiantes y profesor. Por ello, el 
objetivo que se viene persiguiendo en la asignatura “Álgebra y Matemática Discreta” en 
los estudios de Ingeniería Informática en la Escuela Superior de ingeniería Informática de 
Albacete, es aumentar la motivación del estudiante a través del uso del lenguaje informal, 
1) a nivel del desarrollo de la clase con el objetivo de aumentar la empatía entre profesor 
y estudiantes y 2) a nivel de explicación y abordaje de la materia con el fin de presentarla 
desde una perspectiva más asequible. En este segundo punto el profesor debe tener la 
suficiente “habilidad” para pasar de esas situaciones más informales a llegar a exponer 
los conceptos y resultados matemáticos en el lenguaje formal que exige la materia. Es 
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un proceso que no es fácil, que requiere de conocimientos y de experiencia. En cualquier 
caso, el alumno no debe perder nunca el horizonte de aquellos objetivos que en la materia 
debe alcanzar y las exigencias que en sí tiene la propia materia. Esta forma de trabajo 
con la que se venía trabajando desde años atrás ha venido asentándose en la asignatura 
siendo más patente en los últimos cursos académicos. La evaluación de la misma se 
ha venido haciendo, por una parte, mediante la autoevaluación de los profesores y, por 
otra, a través de las entrevistas con los estudiantes. También se obtienen conclusiones, 
de manera indirecta, de los resultados de las respuestas de los estudiantes a algunas 
preguntas de las encuestas de opinión realizadas por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Los resultados permiten concluir que esta forma de trabajo resulta positiva para 
estudiantes y profesores, que aumenta la motivación de unos y otros, contribuye a la 
empatía y facilita el aprendizaje de la materia. Ello anima a seguir trabajando y mejorando 
en este sentido.

Palabras clave: Lenguaje informal, aprendizaje formal, matemáticas 
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Resumen 

El rol de la Educación Superior en la enseñanza de profesionales de Ciencias de la 
Salud tradicionalmente se ha centrado en la transmisión de conocimientos por parte 
del docente, el paradigma positivista impera este tipo de técnicas donde el aprendizaje 
pasivo del alumnado es su principal característica (Siles & Solano, 2017). Desde este 
punto de vista y con la finalidad de implicar al alumnado en su proceso de enseñanza 
aprendizaje se plantea esta experiencia educativa, pues se trata de fusionar dos técnicas 
pedagógicas como son la técnica del  photovoice y la técnica del mapeo corporal o 
bodymapping que permiten una  participación activa del alumnado con la finalidad de 
generar la  reflexión sobre la acción y el pensamiento crítico acerca de una temática 
actual entre los jóvenes como es la transformación corporal y los problemas que de ella 
se derivan.  (Siles & Solano 2016; Siles & Solano 2017; Siles & Solano, 2019). Tanto 
el mapeo corporal narrado, como el photovoice ofrece a los estudiantes un medio para 
comunicar sus ideas, experiencias, significados, y sentimientos, reconociendo que la 
reflexividad es necesaria para la toma de conciencia. El photovoice permite identificar, 
representar y mejorar aspectos de la realidad a través de fotografías (Wang & Burris, 
1997). Encontramos diversos estudios que han utilizado el photovoice en el contexto 
académico para sensibilizar y reflexionar sobre aspectos relacionados con desigualdades 
sociales en salud, o la violencia de género (Andina, 2020; Andina-Díaz et al., 2022; 
Solano et al., 2021). La técnica del mapeo corporal o body mapping, se trata de una 
metodología participativa y visual basada en el arte con un aspecto terapéutico que 
emplea una representación de la silueta corporal como base donde narrar las vivencias 
y los significados que asocian a la transformación corporal, siendo pertinente para el 
abordaje de temáticas que se marcan fuertemente en el plano corporal (Souza et al., 
2019). Las principales bondades de ambas metodologías amparadas en el paradigma 
sociocrítico, consisten principalmente en la potenciación de la pedagogía participativa 
descrita por Freire (2005) donde establecen que la comunicación y la compresión de 
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la realidad es la forma de involucrar y empoderar a los estudiantes en un contexto de 
aprendizaje responsable y activo. La actividad va dirigida a estudiantes de 1º curso de 
Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante y de la Universidad de León. Se 
compone de 3 sesiones donde a través de talleres con fotografías y mapas corporales se 
reflexionará sobre el tema de estudio. En la última sesión se realizará una exposición de 
las imágenes y los mapas corporales realizados. Al finalizar la actividad se administrará 
a los estudiantes un cuestionario con preguntas abiertas a través de la plataforma de 
Google form con el objetivo de recopilar la percepción sobre las metodologías empleadas 
y conocer en qué medida su pensamiento ha variado con respecto a la temática de 
estudio. La combinación de metodologías docentes activas como son el photovoice 
y la representación a través del bodymaping permitirán la reflexión del alumnado de 
un fenómeno social como es la transformación corporal, así como las consecuencias 
sociales, culturales y de salud que de esta técnica se derivan. Pretendemos que los 
estudiantes sean capaces de tomar conciencia del cuerpo y de las múltiples identidades 
como consecuencia de expresiones artísticas de un señalado carácter antisocial y 
reivindicativo en múltiples ocasiones. La toma de conciencia de este fenómeno en el 
estudiantado del grado de la titulación de Enfermería es esencial ya que no debemos de 
olvidar que la importancia de esta disciplina radica en la atención a las personas inmersas 
en su propia cultura. 

Palabras clave: photovoice, bodymapping, transformación corporal, critical thinking
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Resumen 

En España, el inglés es la lengua extranjera (LE) que más se enseña, tanto en la etapa 
de Educación Infantil como Primaria (Eurostat, 2019), pero la enseñanza del idioma 
no siempre incluye el componente cultural que es parte imprescindible del aprendizaje 
lingüístico de una LE (Consejo de Europa, 2001; 2020). Se explica que “tiene la 
importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo porque, al 
contrario que muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre 
en su experiencia previa y puede que esté distorsionado por los estereotipos” (Consejo de 
Europa, 2001:100). Por esta razón, el contenido sociocultural que debería estar vinculado 
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al aprendizaje de un idioma como indican otros estudios por Byram (1997) quien constata 
que los profesores de idiomas son profesores de cultura o Attinasi y Friedrich (1995), 
quienes acuñaron el término linguacultura para indicar que tanto el idioma como la cultura 
constituyen un mismo universo o dominio de experiencia.  A pesar de estos estudios que 
resaltan la importancia de trabajar la cultura en el aula de LE, se ha demostrado que, a 
menudo, el componente cultural es un área problemática en la enseñanza y aprendizaje 
de la LE (Kramsch, 2013); y uno de los problemas es el propio profesorado, que no sabe 
cómo abordar la cultura en el aula de LE y no se siente preparado para hacerlo.  En pos 
de recoger datos sobre la percepción del alumnado de los grados sobre la importancia 
de la cultura en la enseñanza de la LE y su capacidad de reconocer aspectos culturales 
para la enseñanza de la LE se realizó un estudio en tres fases: primero se analizó el 
contenido de los decretos de la Comunidad Valenciana en las etapas de la Educación 
Infantil y Primaria para analizar el contenido cultural que debería estar presente en el 
aula de inglés como lengua extranjera. En la segunda fase se planteo una práctica en 
el cual el componente cultural de una selección de libros de texto de LE se analizó las 
siete áreas identificados en el Marco Común Europeo de Referencia de la Lenguas 
(MCERL) en el cual se resalta que la enseñanza de la cultura en el aula de LE “produce 
una conciencia intercultural” (Consejo de Europa, 2001:101). Finalmente, se hizo una 
encuesta online con el alumnado de los grados de Infantil y Primaria en la Universidad de 
Alicante con preguntas cuantitativas y cualitativas sobre sus conocimientos de la cultura 
en el aula de LE. Los resultados corroboran la necesidad de un replanteamiento de cómo 
se enseña la LE dada la importancia de la cultura. Como explica Keating (2001) cuando 
resalta que la lengua y la cultura están vinculadas en la transmisión del conocimiento, en 
la construcción de la vida social e ideologías sobre el uso del lenguaje y su relación con 
el comportamiento humano. Por tanto, en el aprendizaje de idiomas es necesario ofrecer 
una formación lo más completa posible para los futuros profesores de inglés de ambas 
etapas educativas (Beacco et al., 2016).
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Resumen (Abstract) 

La creatividad es un proceso que incluye a la inteligencia y la imaginación, representando 
la capacidad del individuo para inventar ideas nuevas e ingeniosas; ideas que en el futuro 
pueden ser utilizadas para ofrecer distintas vías de solución frente a las dificultades 
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habituales de la vida, desarrollando competencias de desempeño profesional. Por lo 
tanto, la creatividad cobra mayor importancia durante la formación universitaria, cuando 
los estudiantes se preparan para las futuras tareas que tendrán que desempeñar como 
docentes/formadores, en muchas situaciones que requieren opciones y soluciones 
novedosas. Estos argumentos están en consonancia con la adquisición de competencias 
clave para estudiantes universitarios, establecida por el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Se ha demostrado que algunas estrategias docentes activas, estimulan el 
pensamiento creativo e innovador en el alumnado, fomentando la autonomía, en su 
aprendizaje. Hoy por hoy, el desarrollo de la creatividad se considera trascendental. 
La necesidad actual de aportar nuevos conocimientos en diferentes contextos de 
actuación convierte a la creatividad en un componente básico para el desarrollo integral 
de la personalidad humana. Esto ha supuesto un acrecentamiento de investigaciones 
que vinculan el concepto de la creatividad con otros aspectos como la inteligencia, la 
personalidad, la motivación y el movimiento humano. Si bien la inteligencia creativa posee 
parte genética, el ambiente y la experiencia favorecen en gran medida su desarrollo. 
El presente estudio tiene como objetivo, evaluar y analizar la inteligencia creativa 
de los estudiantes de primer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y si existen diferencias de género antes de una intervención educativa. Evaluar 
y cuantificar la creatividad ha representado un gran desafío para los especialistas. La 
creatividad es una de las principales áreas que se han analizado mediante pruebas de 
psicología.  En el campo de la Actividad Física y el Deporte las investigaciones se han 
centrado en  la creatividad del movimiento. Hubo algunas investigaciones que analizaron 
la transferencia entre el movimiento y la creatividad en general, analizándose los efectos 
de la expresividad corporal sobre la creatividad verbal y gráfica, pero sin resultados 
significativos. Este estudio tiene un diseño exploratorio y descriptivo, la muestra esta 
compuesta por 85 estudiantes matriculados en la asignatura de Habilidades Gimnasticas 
y Artísticas con edades comprendidas entre 18 y 41 años (21 mujeres y 64 hombres). 
El instrumento utilizado ha sido el manual CREA de inteligencia creativa (Corbalán et 
al., 2015). Este método de evaluación se utiliza como una manera fácil de medir la 
creatividad a través de la capacidad de una persona para generar preguntas. Los datos 
fueron analizados con el programa informático SpSS. Los principales resultados muestran 
que el 62,3% del estudiantado se encuentra en un nivel bajo de creatividad, un 35,2% 
en un nivel medio y el 2,35 restante en un nivel alto. Se aprecian diferencias de género, 
las mujeres obtienen una puntuación media más alta que los hombres. Los resultados 
generales en las pruebas iniciales fueron ligeramente más bajos que otros estudios 
realizados con estudiantes universitarios utilizando el mismo instrumento. En base a estos 
datos obtenidos, se elaborarán estrategias educativas de enseñanza aprendizaje que 
fomenten la inteligencia creativa, cuyas acciones docentes serán valoradas en cuanto a 
la mejora y desarrollo de la inteligencia creativa de los estudiantes del grado de CAFD, a 
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través de una post aplicación del test CREA. 

Palabras clave: Formación inicial, género, creatividad, competencias.
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Resumen (Abstract)

En el ámbito de la educación universitaria, la docencia ha seguido tradicionalmente el 
modelo de clase magistral, en el cual se generan dos roles bien diferenciados. Por un 
lado, el docente asume un rol activo y transmite la información en forma de discurso; 
por otro lado, el estudiante adquiere una posición pasiva y se limita a escuchar y a 
recoger esa información. La presente Red, influenciada por distintas teorías y prácticas 
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pedagógicas, propone, como lo hacen otras metodologías activas, situar al discente 
como protagonista del aprendizaje (véase Paulo Freire, 1970, pp. 57-74). En concreto, 
esta Red planea transformar el proceso educativo en distintas materias impartidas por 
el Departamento de Filología Inglesa (además de una asignatura impartida en la UMU) 
a través de la integración de “Drama-Based Pedagogies” (DBP) (véase Dawson and 
Bridget Kiger Lee 2018) en la práctica de la enseñanza-aprendizaje. La idea de involucrar 
al discente en el aula para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje ya se planteaba a 
través de movimientos como el de la “pedagogía crítica”, ideado por Paulo Freire en su 
Pedagogía del Oprimido (1970). Un antecedente de esta Red es el “Theatre in Education”, 
área nacida gracias a la compañía de teatro Belgrade Theatre en 1965, que usó el teatro 
con fines educativos. La idea que mejor define este proyecto es quizás la del “learning 
through threatre” (véase Jackson, 1993). Otros trabajos que ya han demostrado el 
impacto positivo del uso del teatro en el aula son las contribuciones de McRae (1985), 
Burgess y Gaudry (1995), Álvarez Domínguez y Martín López (2016) y Yan (2021), 
entre otros. Esta Red se enmarca metodológicamente en el ya mencionado “Theatre in 
Education” y en la “performance pedagogy” (Pineau, 1994), definida como un conjunto 
de prácticas (en el aula) que fomentan el uso crítico del ‘embodiment’ en el proceso 
educativo. También nos servimos de otras prácticas teatrales orientadas a la docencia, 
así como de procesos performáticos que, sin estar necesariamente ligados a la docencia, 
pueden ser beneficiosos para el proceso enseñanza-aprendizaje. Algunos ejemplos de 
estrategias teatrales empleadas en las asignaturas participantes son la lectura coral, 
lecturas dramatizadas, “story circles” o juegos de rol en grupos. Los datos se recopilarán 
en cada asignatura participante a través de un cuestionario para el alumnado y una ficha 
para el grupo discente en los que se ahondará en los detalles de esta experiencia desde 
ambas perespectivas, las cuales se analizarán por separado y con una óptica conjunta. 
De forma específica, se pretende fomentar el desarrollo de competencias comunicativas, 
creativas y la motivación de los discentes, entre la adquisición de otras destrezas. De 
forma general, la Red pretende mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje 
de las asignaturas participantes, y a través de la difusión de sus resultados, la calidad de 
la enseñanza de asignaturas impartidas en Departamentos de Filología Inglesa a nivel 
nacional e internacional. Esta Red no sólo propone involucrar directamente al discente en 
el proceso, sino dotar la propia experiencia de enseñanza-aprendizaje de lo que llamamos 
“performative pedagogies”, las cuales sugieren que tanto el docente como los discentes 
se convierten en participantes activos, presentes y con cuerpos y experiencias que son 
capaces de generar conocimiento (véase Warren 2003). Dado que la Red está recogiendo 
datos en la actualidad, el póster propuesto podrá presentar los resultados principales 
del primer curso académico mostrando los beneficios del uso del teatro en el aula y la 
consiguiente mejora de la calidad de la docencia en la UA.
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Resum (Abstract) 

El desarrollo de actividades didácticas que combinen de forma sinérgica Ciencia y Arte 
ofrece Nuevos enfoques al alumnado que integran una visión más amplia y menos 
compartimentalizada del conocimiento científico y artístico. La búsqueda de nuevos 
puntos de encuentro entre disciplinas, en principio muy alejadas, como la Geología y 
el Arte proporciona nuevas posibilidades de propuestas didácticas, nuevos lugares de 
encuentro entre investigadores y alumnos vinculados al Arte y a la Ciencia (Corbí et al., 
2016). En esta comunicación se describen las actividades didácticas que vinculan Arte 
y Ciencia, generadas en el marco del Proyecto Transdisciplinario “Los Sonidos de las 
Piedras; www.sonidosdelaspiedras.com” y desarrolladas durante el último año en ámbitos 
académicos diversos. Para vertebrar la propuesta didáctica se eligieron diversos centros 
académicos, entre los que desarrollar las actividades: Colegio Público Azorin (Petrel, 
Alicante), Aula pediátrica del Hospital General Universitario Dr. Balmis (Alicante), Instituto 
Haygon (Alicante), Colegio Público Costablanca (Alicante) y Universidad de Alicante 
(Master Universitario en Profesorado de Edudación Universitaria).  El contenido de las 
propuestas didácticas dependió del nivel académico del alumnado y estuvo relacionado 

http://www.sonidosdelaspiedras.com
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directamente con las siguientes actividades didácticas:  A) Desarrollo de esculturas con 
Origami como recurso didáctico en Artes Plásticas y Diseño; B) Desarrollo de Poliedros 
minerales con Origami como recurso didáctico en Ciencias de la Tierra; y C) Desarrollo 
de Litófonos (Esculturas Sonoras en Piedra) para la difusión del Patrimonio Geológico 
de la Provincia de Alicante. Los talleres desarrollados ponen de manifiesto como la 
propuesta de actividades que interrelacionen Arte y Ciencia fomenta el aprendizaje ya 
que el alumnado obtiene una visión del conocimiento menos compartimentalizada y 
más transversal y manipulativa, aspectos básicos para un acercamiento al conocimiento 
científico.  

Paraules clau: Didáctica, Geología, Arte Sonoro, Workshop, Divulgación
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