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Resumen

El presente artículo de investigación se enfoca en la búsqueda de estrategias pedagógicas para el aprendizaje de contenidos, 

competencias y habilidades en el Área científica de la información y documentación. Su objetivo principal es facilitar la 

adquisición de habilidades prácticas que promuevan la inserción laboral de los egresados. El estudio se centra en la convergencia 

entre la gestión del conocimiento y el aprendizaje activo, específicamente en el enfoque del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). La pregunta de investigación que se plantea es: ¿Cómo puede contribuir el ABP a una práctica pedagógica óptima en la 

enseñanza de ciencias de la información y documentación? Para alcanzar los objetivos propuestos, se lleva a cabo una 

metodología exploratoria-descriptiva, utilizando el análisis de datos según el enfoque de Bardin (2014). Los resultados 

principales resaltan que la aplicación del ABP en el campo de la información y documentación favorece la adquisición de 

habilidades prácticas y facilita la inserción laboral de los egresados. Además, se proporciona una base sólida para una práctica 

pedagógica óptima en el ámbito de las ciencias de la iInformación y documentación, al fomentar el desarrollo de competencias 

relevantes para el ejercicio profesional.

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, Gestión del conocimiento, Metodologías activas, Estrategias pedagógicas, 

Enseñanza de las ciencias de la información, España.

Abstract

The research focuses on the search for pedagogical strategies to apply in the learning of contents and the acquisition of 

competences and abilities in the scientific area of information and documentation. The purpose is to facilitate the acquisition of 

practical skills of its graduates that favor their labor insertion. It focuses on the confluence between knowledge management and 
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learning through active teaching and more specifically on problem-based learning. It is intended to answer the following 

question: How can Problem Based Learning contribute to optimal pedagogical practice in the teaching of information and 

documentation sciences? The following objectives have been formulated: firstly, to define and identify conceptual elements and 

criteria for the use of Problem Based Learning; secondly, to analyze the presence of the Problem Based Learning foundations in 

a current study plan, as is the case under study, and thirdly, to verify its operability in terms of student satisfaction with active 

teaching models. An exploratory-descriptive methodology is used, using Bardin's analysis for data analysis. The main results 

highlight that the application of problem-based learning in the field of information and documentation favors the acquisition of 

practical skills and promotes the job placement of graduates. In addition, they provide a solid foundation for optimal 

pedagogical practice in the field of iation and documentation sciences, fostering the development of relevant skills for 

professional practice.

Keywords: Problem based learning, Knowledge management, Active methodologies, Pedagogical strategies, Teaching of 

information sciences, Spain.
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1. Introducción

Actualmente, la información y el conocimiento son recursos de vital importancia para el desarrollo

económico, social, educativo y cultural de la sociedad. Al mismo tiempo, las ciencias involucradas con la 

información y documentación (CID) desempeñan un papel fundamental en la gestión, la organización y la 

difusión de la información y el conocimiento en entornos educativos, corporativos y, sobre todo, 

informacionales. Por lo tanto, se requiere de profesionales de la información que sean altamente 

capacitados y actualizados en las nuevas tendencias y tecnologías surgidas, máxime considerando las 

diversas agendas de transformación digital.

Esta tendencia implica un ingente reto en la formación de estos profesionales, puesto que, ha 

predominado el saber frente al saber hacer, dado que se ha centrado en la memorización de conceptos y 

teorías, dejando de lado la técnica, su aplicación práctica y la resolución de problemas reales.

Para superar esta situación, se han desarrollado estrategias pedagógicas para mejorar la calidad de la 

formación de los profesionales. Entre las diversas metodologías activas existentes, la elección del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como enfoque principal se fundamenta en su capacidad 

demostrada para promover un aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias clave en los 

estudiantes.

El ABP se destaca por su enfoque centrado en la resolución de problemas reales, lo que brinda a los 

estudiantes la oportunidad de enfrentarse a situaciones auténticas que demandan la aplicación de 

conocimientos teóricos adquiridos. Según Borochovicius & Tortella (2014), los problemas planteados en 

el ABP son desafiantes y requieren que los estudiantes busquen soluciones de manera activa, lo que 

fomenta la reflexión, la creatividad y el pensamiento crítico. Al involucrar a los estudiantes en la resolución 

de problemas concretos, el ABP les permite desarrollar habilidades de identificación de necesidades de 

conocimiento, análisis, transferencia, producción e intercambio de información, competencias esenciales 

para su formación integral. Para los autores, esta metodología está basada en el constructivismo, ya que se 

considera que el conocimiento se construye a partir de la experiencia y la reflexión sobre la propia práctica.

En esta investigación la suposición científica es que el ABP es una metodología capaz de contribuir 

directamente a la resolución de problemas reales, lo que permite a los estudiantes desarrollar competencias 

y habilidades de identificación de su propia necesidad de conocimiento, de análisis, transferencia, 

producción e intercambio del conocimiento entre los miembros integrantes de dicho sector educativo.

A la luz de estos considerandos, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo puede contribuir el ABP en 

la práctica pedagógica en la enseñanza de las CDI? Así, se formularon los siguientes objetivos: definir e 

identificar elementos conceptuales y criterios que definan y caractericen el ABP; analizar la presencia de los 

fundamentos del ABP en un plan de estudios vigente, y verificar su operatividad en términos de 

satisfacción de los estudiantes, en calidad de principal agente central en el proceso de aprendizaje. El objeto 

de estudio seleccionado es: el plan de estudios del Máster en Sistemas de Información Digital impartido en 

la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca (USAL), con perfil laboral de 

técnico superior en el entorno de la información y documentación digital. La enseñanza impartida es de 

modalidad presencial y con módulos de prácticas reales en organizaciones del sector.

Esta es una propuesta para mejorar la calidad del aprendizaje en la formación de los profesionales de la 

información y la documentación, con el fin de que demuestren la adquisición de competencias, habilidades 

y aptitudes que le son propias ante la transformación digital del siglo XXI. Se cree que el ABP se presenta 

como herramienta eficaz para lograr este objetivo, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades y 

competencias necesarias para su futuro desempeño profesional.

2. Metodologías activas de aprendizaje

Con el objetivo de encontrar alternativas para mejorar el formato de aprendizaje de los estudiantes, de

manera que los profesionales de la educación rompan con la tradición educativa que se basa en un 
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aprendizaje pasivo, surgieron las metodologías activas de aprendizaje. Estas cuestionan un modelo de 

enseñanza predominantemente basado en la oratoria del profesor y la escucha del alumno, como 

principales medios didácticos. En el contexto de búsqueda de alternativas para mejorar el formato de 

aprendizaje de los estudiantes y terminar con la clásica práctica educativa basada en un enfoque pasivo, 

surgieron las metodologías activas de aprendizaje. Las cuales, según Abreu (2009), nacieron con el objetivo 

de estimular al alumno a adoptar una postura activa y autónoma en su propio proceso de aprendizaje, para 

que pueda ser el mayor responsable en la construcción del conocimiento, a través de métodos que 

involucren la interacción continua entre pares. Según Melo, Tacahashi, Freitas & Oliveira (2014), en el 

contexto de uso de las metodologías activas de aprendizaje, el conocimiento pasa a ser construido y 

adquirido a través de las actividades realizadas sobre la realidad del ser humano, en la que la formación del 

sujeto se apoya en su propia acción y reflexión. De esta manera, la metodología activa de aprendizaje se 

define como "[...] una concepción educativa que estimula procesos de enseñanza-aprendizaje crítico-

reflexivos, en la cual el educando participa y se compromete con su aprendizaje" (Melo et al., 2014, p.134).

Para Valente, Almeida & Geraldini (2017), el concepto de metodologías activas remite a un conjunto de 

estrategias de enseñanza en las que los alumnos son alojados e involucrados en el propio proceso de 

aprendizaje, mediante desafíos relativos a asociaciones, problematización, solución y razonamiento. De esta 

manera, se evidencia que las metodologías activas de aprendizaje buscan empoderar a los estudiantes, 

promoviendo su participación activa, autonomía y compromiso en la construcción de su conocimiento, a 

través de enfoques que fomentan la interacción, la reflexión y el pensamiento crítico.

Debido a las circunstancias actuales, marcadas por el universo de la información y el creciente uso del 

conocimiento, es importante que el estudiante sea consciente de su nuevo papel en este proceso 

metodológico de enseñanza y aprendizaje, de modo que comprenda la relevancia de reflexionar sobre la 

problematización de una realidad, trabajar en equipo y buscar la innovación de manera independiente y en 

diversos contextos de su vida, que son requisitos esenciales para el éxito en la adquisición, la construcción y 

la compartición del conocimiento.

La Figura 1 presenta las principales características del concepto de metodologías activas, que ayudan a los 

estudiantes a recordar la información adquirida durante un amplio período de tiempo, transformarla en 

conocimiento y utilizarla de manera creativa, además de fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo.

Figura 1

Principios de las metodologías activas de aprendizaje.

Fuente: Diesel, Baldez & Martins (2017, p. 273).

A través de la Figura 1, es posible inferir que la persona docente puede adquirir un papel denominado 

actualmente como "profesor/a mediador/a" y/o facilitador/a de una disciplina, lo que significa que los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje pasan a tener una responsabilidad compartida entre el discente y el 

docente.

Según Souza, Iglesias & Pazin-Filho (2014), el escenario práctico de las metodologías activas de 

aprendizaje está constituido por acciones orientadas hacia la lectura, la investigación, el análisis 

comparativo, la observación sistemática, la observación participante, la obtención, la recuperación y la 

organización de información, la elaboración y la confirmación de hipótesis, así como de supuestos teóricos.

De acuerdo a lo sostenido por Rocha (2020), es posible constatar en la actualidad una educación con 

poder y carácter emancipatorios, capaz de formar un sujeto crítico frente al ejercicio de sus derechos y 

deberes, apto para actuar y contribuir al mercado de trabajo y disponer de habilidades de autorreflexión 

sobre su propia vida. Por eso, las metodologías activas de aprendizaje son ideales para la realización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, fundamentados en la construcción del conocimiento que resulta de 

relaciones heterogéneas.

El ABP tiene como objetivo principal que los individuos sean capaces de abordar y resolver desafíos 

reales, promoviendo la búsqueda de soluciones y fomentando experiencias socioculturales relacionadas con 

problemáticas presentes en su contexto. Estas dificultades a resolver pueden abarcar diversos ámbitos, 

como el cultural, el educativo, el social, el científico, el ambiental, entre otros, lo cual implica la necesidad 

de contar con diferentes productos y herramientas académicas para su resolución, fundamentándose tanto 

en la teoría como en la práctica constante, tal como señalan Corda, Coria & Medina (2020).

Para Staker & Horn (2012), una de las principales y más utilizadas metodologías activas de aprendizaje 

es el ABP. Según Borochovicius & Tortella (2014), el ABP tiene como objetivo convertir al estudiante en 

una persona calificada para desarrollar un aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal a través de 

problemas que revelan situaciones motivadoras en diversos contextos. Según los autores, estas situaciones 

contribuyen a que los estudiantes reflexionen, ya que los problemas se convierten en insumos para que 

ocurran los pensamientos reflexivos.

La reflexión siempre comienza con preguntas que colaboran con el acto de investigación para encontrar 

respuestas a estas preguntas y otras que tienden a surgir durante el camino de la investigación que realiza el 

estudiante (Tiballi, 2003).

Según Bridges (1992, p. 5), el ABP sostiene las siguientes características:

1) el punto de partida para el aprendizaje es un problema (es decir, un estímulo para el cual un individuo no tiene una 

respuesta inmediata); 2) el problema debe permitir que los estudiantes se preparen para enfrentarse al entorno laboral 

como futuros profesionales; 3) el conocimiento que los estudiantes deben adquirir durante su formación profesional se 

organiza en torno a problemas en lugar de campos teorizantes; 4) los estudiantes, individual o colectivamente, asumen 

una importante responsabilidad por sus propias instrucciones y aprendizajes; 5) la mayor parte del aprendizaje ocurre 

dentro del contexto de pequeños grupos en lugar de exposiciones (Bridges, 1992, p. 5, Traducción propia).

En opinión de Barell (2007), el ABP fomenta la curiosidad por parte de los estudiantes, lo que 

contribuye directamente al surgimiento de dudas e incertidumbres sobre las situaciones reales del día a día, 

y, por lo tanto, esta circunstancia promueve la sensación de desafío y, en consecuencia, el comportamiento 

comprometido en la búsqueda y construcción de un nuevo conocimiento. Además, es un método que 

puede definirse como un conjunto de etapas autodirigidas y autorreflexivas, ya que los estudiantes se 

vuelven responsables individualmente, y en grupo, con el objetivo de enumerar soluciones al problema, así 

como para realizar evaluaciones sobre el proceso de descubrimiento de la solución, mientras que el personal 

docente desarrolla la modelización de cada etapa realizada por los estudiantes, mediante el análisis del 

conocimiento previo del estudiante y el conocimiento construido por él, sin necesariamente proporcionar 

respuestas destacadas como solución del problema elegido (Hung, Jonassen & Liu, 2008).

En resumen, se puede afirmar que las metodologías activas de aprendizaje, como el ABP, buscan 

promover la participación activa de los estudiantes, estimular la reflexión, fomentar la construcción de 

conocimiento a partir de situaciones reales y heterogéneas, y desarrollar habilidades críticas y autónomas. 

Estas metodologías implican la adopción de un enfoque más interactivo y participativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lo que contribuye a una formación integral de los estudiantes.
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Nelson (2010) sostiene que, al establecer los diferentes resultados vinculados al aprendizaje mediante 

ABP, orienta tanto en los planteamientos pedagógicos a emplear por el docente, como en las habilidades a 

conseguir por el discente en el fomento de esta filosofía de “aprender a aprender”, donde el conocer (saber) 

se complementa con el ser (actitudes y valores) y el hacer (habilidades, procedimientos y técnicas). En la 

siguiente tabla, constituida por los resultados que analiza este autor, y en los fundamentos básicos del 

aprendizaje basado en competencias, se destacan:

6

Tabla 1

Correlación entre planteamientos pedagógicos de ABP y resultados en capacidades adquiridas.

Fuente: elaboración propia basada en Nelson (2010).

Al considerar los contenidos de la Tabla 1  se especifica que la metodología de aprendizaje del EEES 

(European Higher Education Area) se basa en la adquisición de competencias, el desarrollo de actitudes y 

valores, así como la adquisición de habilidades procedimentales y técnicas, lo cual exige el empleo de un 

fuerte componente de metodologías activas al diversificar un crédito en aprendizaje presencial, tutorizado y 

autónomo en partes equitativas, lo cual facilita el empleo de esta técnica de ABP.

3. Diseño de la investigación

El presente estudio es de carácter exploratorio-descriptivo, cuyo objetivo principal es analizar la

presencia de los fundamentos del ABP en el título vigente del Máster en Sistemas de Información Digital 

de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Las fuentes principales 

objeto de estudio son la memoria del plan de estudios (Universidad de Salamanca, 2022a) y la guía 

académica del curso 2022-2023 (Universidad de Salamanca, 2022b), donde se incluye además la 

programación de cada asignatura. Como fuentes secundarias es posible realizar una consulta sobre la 

agenda del estudiante para el curso 2022-2023 (Universidad de Salamanca, 2022c) en la que se refleja el 

peso de las tareas sujetas a evaluación. Igualmente, fueron considerados los resultados de los informes de 

satisfacción de los estudiantes con la actividad docente, especialmente aquellos ítems donde se refleja el 

grado de satisfacción con competencias, tareas y evaluación, así como con el aprendizaje en general.

Docente Discente 
Adquisición de conocimiento y habilidades: terminológico y conceptual: 
lecturas, herramientas de campus virtual para glosarios, comentarios críticos 
sobre conceptos contrapuestos... 

Capacidad para explorar, explicar y diferenciar conceptos: dominio de la terminología, 
diferenciación conceptual, instrumental, aplicación práctica en la comunicación oral y 
escrita de conceptos. Puntualidad en entregas, actitud en la discusión, etc. 

Establecimiento y seguimiento de trabajos en grupo: elaboración de 
proyectos, seminarios, debates, aplicación de técnicas en un proceso, 
valoración y comparación de planes, políticas, normas, herramientas, 
técnicas, etc. Evaluación formativa y sumativa en procesos grupales: 
comportamiento individual, distribución de tareas atendiendo a capacidades y 
liderazgo. 

Capacidad para adquirir y defender resultados en grupo. 
Capacidad para participar y organizar el reparto de tareas de acuerdo a capacidades de los 
miembros del grupo. Actitudes y valores ante potencialidad de cada miembro del grupo. 
Autoconocimiento y evaluación de procesos grupales (evaluación de igual a igual). 

Formulación y evaluación de trabajo individual independiente: preparación 
de temas, lecturas, vídeos, infografías, mapas conceptuales, links ejercicios de 
corta resolución para desarrollo individual, planteamientos que exigen el 
empleo de aplicaciones informáticas, normas y técnicas Fomento de tareas 
tutorizadas. 

Capacidad para trabajar de manera independiente: elaboración de fichas de lectura/
visionado o para seminarios, infografías, mapas conceptuales, herramientas informáticas o 
resolviendo ejercicios breves de corta resolución. Valores incluidos en sus razonamientos. 
Aprendizaje autodirigido y capacidad para desarrollar trabajo autónomo. 

Aplicación de contenidos del curso a ejemplos del mundo real: 
simulaciones, prensa, informes, proyectos… 
Implementación de contenidos vinculados a ODS (Objetivos de 
desarrollo sostenible). 

Capacidad para resolver, mejorar o establecer crítica a partir de hechos reales. 
Sensibilización e inmersión en ODS. Despliegue de valores y actitudes ante 
desigualdad, sostenibilidad, ideologías, etc. 

Elaboración, tutorización y evaluación de proyectos. Capacidad para gestionar proyectos para obtener resultados y defensa de estos, demostrando 
liderazgo. 
Capacidad para el trabajo autónomo y de grupo. Actitudes y valores presentados en la resolución. 

Formulación de situaciones que exijan comunicación oral y escrita: 
debates, seminarios, fichas de lectura, visionado, ejercicios de 
comunicación, etc. 

Capacidad para comunicarse de modo oral y escrito. Desarrollo de actitudes ante los 
aspectos formales y el compromiso en entrega y comportamiento democrático en 
debates y defensa de ideas. 

Alfabetización informacional (formulación de casos o de problemas). Capacidad para el trabajo autónomo. Pensamiento crítico y de análisis. 
Investigación y alfabetización informacional entre colegas.  Habilidades para saber 
comunicar y enseñar. 

Propuestas de casos interdisciplinares. Capacidad para resolver problemas de naturaleza interdisciplinar. 
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Para identificar los fundamentos del ABP, se utilizó una lista de criterios basados en las investigaciones 

de Tiballi (2003) y Diesel, Baldez & Martins (2017). Estos criterios se presentan en la Tabla 2  y se 

utilizaron como instrumento de recolección de datos. El análisis de las fuentes mencionadas permitió 

obtener una visión general del plan de estudios y analizar en detalle cada asignatura.

7

Tabla 2

Criterios para identificación de los fundamentos del ABP.

Fuente: desarrollado por las autoras basado en Tiballi (2003) y Diesel, Baldez & Martins (2017).

La modificación de la memoria oficial del plan de estudios fue aprobada en 2022 por la Consejería de 

Educación de Castilla y León (Orden 16 de mayo de 2022), la cual dispone de información sobre la 

modalidad de enseñanza, una fundamentación, un marco competencial, formativo, evaluativo y 

compromisos de calidad, además de información sobre los recursos disponibles. Se estructura en 60 

créditos, siguiendo el modelo de educación superior del espacio europeo, lo cual presupone una 

composición por crédito de 150 horas con distribución acordada en 60 horas lectivas presenciales, 40 horas 

tutorizadas por personal docente y 50 horas de trabajo autónomo del discente.

La Guía académica del curso 2022-2023, fue aprobada por la Comisión Académica del Máster en fecha 

de 5 de mayo de 2022. En ella contiene información sobre principales contenidos, competencias, resultados 

esperados, metodologías aplicadas, sistema e instrumentos de evaluación, entre otras informaciones, para 

cada una de las asignaturas integrantes del plan. Se valida anualmente el ajuste de sus contenidos a la 

Memoria del Título.

La Agenda del Estudiante informa sobre los principales instrumentos de evaluación para cada una de las 

asignaturas con el fin de facilitar el control de la carga de trabajo al estudiante, atendiendo a la metodología, 

la carga de trabajo y la fecha de entrega. Dicha guía es validada por la Comisión Académica del Máster, una 

vez analizado el grado de confluencia de carga de trabajo.

La creación de criterios de aprendizaje sustentados en el enfoque ABP es fundamental para la mejora de 

la calidad de la educación. Los autores Tiballi (2003) & Diesel, Baldez & Martins (2017) son reconocidos 

por sus contribuciones en el área de la educación y su trabajo aquí fue utilizado como fuente para la 

creación de criterios de ABP. La identificación de objetivos de aprendizaje que enfaticen el desarrollo de 

habilidades prácticas y la resolución de problemas, junto con la identificación de actividades prácticas y 

metodologías de enseñanza que destaquen el aprendizaje autodirigido y la construcción de conocimiento, 

son elementos clave en el enfoque ABP. Además, la identificación de un enfoque interdisciplinario para la 

enseñanza y la implementación de evaluaciones formativas y sumativas centradas en habilidades prácticas, 

como la resolución de problemas y el pensamiento crítico, en lugar de la mera memorización y 

reproducción de conceptos teóricos, son fundamentales para el éxito del ABP. Por lo tanto, la utilización 

de los criterios de ABP fundamentados en las investigaciones de Tiballi (2003) y Diesel, Baldez & Martins 

(2017) proporcionan una base sólida para la implementación efectiva del enfoque ABP en el ámbito 

educativo.

Criterios ABP: Ejemplo 

Identificación de objetivos de aprendizaje que enfaticen el desarrollo de habilidades prácticas y 
resolución de problemas. 

Desarrollar, demostrar, realizar, resolver, defender, diferenciar, reflexionar, sensibilizar, 
participar, organizar, enseñar… 

Identificación de actividades prácticas que permitan a los estudiantes trabajar en problemas 
reales y aplicar los conceptos teóricos aprendidos. 

Proyectos, estudios de casos, simulaciones reales, resolución de ejercicios de corta 
resolución, uso de herramientas y aplicaciones trabajos en equipo o individuales, casos 
interdisciplinares, 

Identificación de metodologías de enseñanza que enfaticen el aprendizaje autodirigido y la 
construcción de conocimiento por parte del estudiante. 

Uso de tutoriales, recursos en línea, guiones de lectura / visionado, elaboración de 
glosarios, mapas conceptuales, infografías, uso de tutoriales para herramientas y 
aplicaciones informáticas y actividades de investigación 

Identificación de un enfoque interdisciplinario para la enseñanza, con el objetivo de preparar a 
los estudiantes para enfrentar problemas complejos y multifacéticos en el campo de la 
información y documentación. 

Utilización de herramientas para trabajo en equipo y fomento a socialización, elaboración 
de trabajos fin de máster y prácticas en centros. 

Identificación de evaluaciones formativas y sumativas que se centren en habilidades prácticas, 
en lugar de la mera memorización y reproducción de conceptos teóricos. 

Resolución de problemas y fomento del pensamiento crítico mediante seminarios, 
debates, elaboración de proyectos, prácticas en sitios reales. 



Palabra Clave (La Plata), vol. 13, núm. 1, e197, Octubre 2023-Marzo 2024, ISSN: 1853-9912

•

•

•

El análisis documental del plan de estudios del Máster en Sistemas de Información Digital (SID) fue 

realizado de forma exhaustiva entre el 1 y el 19 de mayo de 2023. Durante este período, se identificaron en 

las notas y contenidos del plan de estudios las partes que involucran al ABP. Por lo tanto, las variables de 

análisis son:

Presencia de fundamentos del ABP en los planes de estudios del Máster SID.

Correlación de presencia fundamentos ABP entre los bloques constitutivos del Plan de estudios, a 

partir del análisis de cada asignatura integrante.

Grado de satisfacción mostrada por los estudiantes con dichas metodologías.

El análisis de los datos se realizó siguiendo la metodología de análisis de contenido propuesta por Bardin 

(2014). Se utilizó esta técnica con el objetivo de identificar y categorizar las unidades de significado 

presentes en el corpus de datos. Las categorías resultantes se presentan en la tabla 2, donde cada columna 

representa una categoría y la columna "Ejemplo" muestra las inferencias asociadas a cada categoría. Es 

importante destacar que la utilización de la metodología de análisis de contenido de este autor brindó un 

marco teórico y metodológico sólido para el análisis e interpretación de los datos, asegurando la rigurosidad 

y la validez de los hallazgos obtenidos en este estudio.

4. Desarrollo y discusiones

En el presente apartado se describen, tanto el desarrollo de la investigación, como los resultados y

discusiones, estos últimos, de modo específico a cada uno de los bloques establecidos y en general.
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4.1 Elementos de desarrollo de la investigación: presentación del plan, criterios y niveles de evaluación

La composición del plan de estudios en modalidad presencial se expresa en la siguiente tabla 3, donde se 

informa sobre número de semestres, distribución de créditos y asignaturas por bloques (denominadas en el 

plan materias), además del título de cada asignatura:

Tabla 3

Contenido y distribución del plan de estudio objeto de análisis.

Fuente: elaboración propia.

Las materias del plan se aprecian en los 4 bloques o materias establecidos, distribuidos en 2 semestres con 

un total de 31,5 créditos en el primer semestre y de 22,5 el segundo semestre, quedando 6 créditos de la 

asignatura TFM (trabajo de fin de Máster), distribuidos en ambos semestres, aunque, lógicamente, con un 

elevado peso en el segundo frente al primero, dado que para su elaboración y defensa se requiere la 

adquisición de todos los contenidos y el éxito en el conjunto de las asignaturas.

Semestres 

Créditos 
European 
Credit 
Transfer and 
Accumulation 
System 
(ECTS) 

Bloque (materia) 
Nº 
asignatu-
ras 

Título de asignatura 

1º 19,5 Contexto 
productivo 

4 Investigación en entornos virtuales y ciencia abierta; Unidades y 

recursos de información digital; Inclusión y sostenibilidad digital; 

Producción y edición digital. 

1º y 2º 21 Tratamiento de la información 

digital 

4 Descripción,  organización y representación de contenidos digitales; 
Sistemas de indización y recuperación de la información digital;  
Preservación digital; Sistemas de gestión de contenidos. 
   

2º 7,5 Explotación de datos, uso y 
reutilización de la información 
digital 

2 Ciencia de datos: análisis de redes sociales; Uso y reutilización de la 

información. 

2º 12 Práctica laboral e investigadora 2 Prácticum; Trabajo fin de máster. 

2 
semestres 

60 4 bloques (materias)  12 ------------------------------ 
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En primer lugar, se examinó la presencia de los fundamentos del ABP prestando especial atención a la 

definición de problemas, la identificación de objetivos de aprendizaje, la formación de equipos y la 

retroalimentación. En segundo término, se valoró el grado de satisfacción de los estudiantes con dicha 

metodología.

Los elementos analizados en cada asignatura y su grado de cumplimiento se expresan como sigue en la 

tabla 4.

Tabla 4

Codificación de elementos de análisis y grado de valoración.

Fuente: elaboración propia.

Se incluyen 6 elementos de análisis centrados en objetivos, competencias, metodologías, sistemas de 

evaluación y enfoque interdisciplinar. A su vez, se han establecido 3 niveles de valoración que van del no 

cumplimiento o adecuación al cumplimiento parcial o total.

4.2 Resultados y discusiones específicos a cada materia

Los resultados obtenidos se expresan específicamente para cada materia tal y como se detalla a 

continuación. La tabla 5 aporta los resultados para la materia 1 de contextualización de los SID como sigue.

Tabla 5

Materia: contextualización de los SID.

Fuente: elaboración propia.

9
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En la materia 1, el conjunto de asignaturas cumple en su mayoría con cada uno de los elementos objeto 

de análisis, únicamente, la asignatura 'Investigación en entornos virtuales y ciencia abierta' incumple 

parcialmente, 2 de los criterios. En cuanto a la identificación de objetivos de aprendizaje que enfaticen el 

desarrollo de habilidades prácticas y resolución de problemas, la asignatura cumple con este criterio al tener 

como objetivo general el desarrollo de la actividad investigadora y ofrecer a los estudiantes las herramientas 

necesarias para realizar investigaciones en entornos digitales. Además, las competencias específicas 

enfatizan la capacidad de seleccionar y aplicar técnicas adecuadas, analizar, asesorar y formar a productores, 

usuarios y clientes de servicios de información digital. Esto implica que los estudiantes estarán expuestos a 

situaciones reales en las que deberán resolver problemas prácticos relacionados con la información digital.

La identificación de actividades prácticas se logra al incluir clases prácticas en las aulas de informática, 

participación en seminarios aplicados y talleres sobre analítica web y uso de Atlas.ti  y diseño de una 

encuesta en un sistema de información digital. Estas actividades permiten a los estudiantes aplicar los 

conceptos teóricos aprendidos en situaciones reales y enfrentar problemas relacionados con la gestión de 

información digital.

En cuanto a la identificación de metodologías de enseñanza que enfaticen el aprendizaje autodirigido y la 

construcción de conocimiento por parte del estudiante, se alcanza parcialmente al incluir comentarios de 

lecturas en foros virtuales y análisis de interacciones de usuarios en una comunidad virtual. Sin embargo, se 

podrían incorporar más recursos en línea y actividades de investigación que permitieran a los estudiantes 

construir su propio conocimiento y desarrollar habilidades autónomas.

Asimismo, se logra parcialmente la identificación de un enfoque interdisciplinar para la enseñanza, al 

tener como objetivo el desarrollo de la actividad investigadora en entornos digitales, lo que implica la 

integración de conocimientos de distintas disciplinas relacionadas con la información digital. Sin embargo, 

sería recomendable incrementar mayor número de actividades para fomentar la colaboración entre 

estudiantes de diferentes perfiles disciplinarios y la resolución de problemas complejos, máxime cuando el 

estudiantado matriculado destaca por su procedencia multicultural y multidisciplinar.

Para la identificación de evaluaciones formativas y sumativas que se centren en habilidades prácticas, la 

asignatura cumple con este criterio al incluir como instrumentos de evaluación la participación más activa 

en clase y en foros virtuales, la realización y entrega de tareas propuestas y la exposición oral de un trabajo. 

Estas evaluaciones se centran en la resolución de problemas y la aplicación de conceptos teóricos a 

situaciones reales, en lugar de la mera memorización y reproducción de conceptos teóricos.

En el análisis de la asignatura ‘Inclusión y sostenibilidad digital’, fue posible analizar que los objetivos 

generales de la asignatura enfatizan el conocimiento teórico y las habilidades prácticas necesarias para 

atender a la diversidad, la sostenibilidad y la inclusión a través de medios digitales. La adquisición y 

aplicación de conocimientos teóricos y prácticos sobre el marco conceptual e institucional de la inclusión 

digital, así como la capacidad para definir los modelos éticos en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, también son objetivos que promueven la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Las competencias específicas de la asignatura también están orientadas al desarrollo de habilidades 

prácticas y resolución de problemas. La capacidad para diseñar, planificar y organizar sistemas, unidades y 

servicios de información digital (CE1) implica la aplicación práctica de los conocimientos teóricos 

adquiridos en la asignatura. La capacidad para aplicar técnicas para la obtención, tratamiento e 

interpretación de datos sobre el entorno de las unidades y servicios de información digital (CE4) también 

implica la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en la resolución de problemas. La capacidad 

para utilizar herramientas informáticas para la implantación, desarrollo y explotación de sistemas de 

información digital (CE5) y la capacidad para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y clientes 

de servicios de información digital (CE6) son habilidades prácticas específicas que se espera que el 

estudiantado desarrolle a lo largo de la asignatura.

Las metodologías docentes presenciales y no presenciales también promueven el aprendizaje 

autodirigido y la construcción de conocimiento por parte del estudiantado. Las actividades prácticas 

autónomas, como la preparación de trabajos y estudio de casos, permiten a los estudiantes trabajar en 

problemas reales y aplicar los conceptos teóricos aprendidos. Las tutorías y actividades de seguimiento en 
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línea también promueven el aprendizaje autodirigido y la construcción de conocimiento por parte de los 

estudiantes.

Además, se puede señalar que la asignatura por sus contenidos presenta un fuerte componente 

interdisciplinario, lo que prepara a los estudiantes para enfrentar problemas complejos en el campo de la 

información y documentación. Los objetivos generales y las competencias específicas de la asignatura están 

orientados a la atención a la diversidad, la sostenibilidad y la inclusión a través de medios digitales, lo que 

implica la integración de distintas disciplinas y enfoques.

El sistema de evaluación de la asignatura se centra también en habilidades prácticas, como la resolución 

de problemas y el pensamiento crítico, pues, los instrumentos de evaluación incluyen la valoración final de 

informes y trabajos individuales y en grupo, así como pruebas escritas y evaluaciones formativas y 

sumativas.

La asignatura ‘Unidades y recursos de información digital’ tiene como objetivo proporcionar a los 

estudiantes los conocimientos teóricos, habilidades prácticas y fundamentos metodológicos para diseñar, 

mantener y evaluar una unidad de información digital. Al analizar esta asignatura utilizando los criterios de 

ABP, podemos identificar que se acentúa el desarrollo de habilidades prácticas y la resolución de problemas 

a través de actividades aplicadas y metodologías de enseñanza autodirigidas.

Con relación a la identificación de objetivos de aprendizaje que acentúen el desarrollo de habilidades 

prácticas y resolución de problemas, esta asignatura se enfoca en capacitar a los estudiantes para diseñar, 

planificar y organizar sistemas, unidades y servicios de información digital (CE1). Además, busca 

desarrollar la capacidad de los estudiantes para seleccionar y aplicar técnicas adecuadas para satisfacer las 

necesidades de los usuarios en la selección, organización, acceso y recuperación, conservación, difusión e 

intercambio de información digital (CE2). También se espera que los estudiantes adquieran la habilidad en 

el uso de las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios de información digital 

(CE3) y para aplicar técnicas para la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre el entorno de 

las unidades y servicios de información digital y el estudio, la gestión y la evaluación de los procesos de 

producción, transferencia y uso de la información digital (CE4).

En cuanto a la identificación de las actividades prácticas que permitan a los estudiantes trabajar en 

problemas reales y aplicar los conceptos teóricos aprendidos, la asignatura ofrece una variedad de 

metodologías docentes presenciales y no presenciales que incluyen prácticas en el aula, seminarios, 

exposiciones, debates, tutorías individuales y en grupo, actividades de seguimiento en línea, preparación de 

trabajos, resolución de problemas, estudios de caso y foros de discusión. Estas actividades permiten a los 

estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales y trabajar en proyectos prácticos.

Con referencia a la identificación de metodologías de enseñanza que resalten el aprendizaje autodirigido 

y la construcción de conocimiento por parte del estudiante, la asignatura ofrece una variedad de recursos en 

línea, actividades de investigación y tutoriales que permiten a los estudiantes dirigir su propio aprendizaje. 

Los profesores ofrecen una atención personalizada a través de tutorías individuales y en grupo para apoyar a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

El enfoque interdisciplinario para la enseñanza prepara a los estudiantes para enfrentar problemas 

complejos y multifacéticos en el campo de la información y documentación. La asignatura requiere que los 

estudiantes utilicen habilidades y conocimientos de diferentes disciplinas para diseñar, planificar y 

organizar sistemas de información digital. Incluye evaluaciones formativas y sumativas centradas en 

habilidades prácticas, como la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

La asignatura ‘Producción y edición digital’ presenta objetivos de aprendizaje que subrayan el desarrollo 

de habilidades prácticas y la resolución de problemas. Los objetivos generales de la asignatura incluyen el 

conocimiento de los medios de producción y edición digital y los hábitos de consumo de la lectura digital, 

así como la identificación y selección de recursos para el acceso a los contenidos digitales. Además, la 

asignatura pretende que los estudiantes identifiquen y diferencien los distintos tipos de contenidos 

digitales y adquieran competencias para su utilización, caracterizando las transformaciones operadas en el 

sector editorial desde el punto de vista de la edición digital.
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Para alcanzar estos objetivos, se proponen actividades prácticas, tales como prácticas en aula 

informáticas, debates, seminarios, tutorías y trabajos, que permiten a los estudiantes trabajar en problemas 

reales y aplicar los conceptos teóricos aprendidos. La asignatura también propone actividades de 

seguimiento en línea para fomentar el aprendizaje autodirigido y la construcción de conocimiento por 

parte del estudiante. Estas metodologías de enseñanza resaltan el aprendizaje autónomo y la construcción 

de conocimiento por parte del estudiante, lo que les permite adquirir las competencias necesarias para la 

producción y edición de información digital así con su uso ético.

La asignatura tiene un enfoque interdisciplinario que busca preparar a los estudiantes para enfrentar 

problemas complejos y multifacéticos en el campo de la información y documentación. Esto se logra 

mediante la identificación y comparación de las principales características de las aplicaciones de lectura, la 

selección y adquisición de contenidos digitales, así como la identificación de fuentes relevantes para el 

acceso a los contenidos digitales.

La evaluación formativa y sumativa de la asignatura se centra en habilidades prácticas, como la 

resolución de problemas y el pensamiento crítico, primándolas frente a la memorización y reproducción de 

conceptos teóricos. Los instrumentos de evaluación incluyen prácticas de los diferentes temas y un trabajo 

general, extensivo a los objetivos generales y específicos de la asignatura.

En resumen, cumple con los criterios de ABP al acentuar el desarrollo de habilidades prácticas y la 

resolución de problemas, al proponer actividades prácticas y metodologías de enseñanza que enfatizan el 

aprendizaje autodirigido y la construcción de conocimiento por parte del estudiante, al tener un enfoque 

interdisciplinario y al centrarse en habilidades prácticas en su evaluación formativa y sumativa.

El bloque o materia 2 del plan aglutina asignaturas sobre el tratamiento de la información digital con un 

total de 21 créditos ECTS.

Tabla 6

Materia: Tratamiento de los SID.

Fuente: elaboración propia.

El análisis pormenorizado de cada una de las asignaturas integradas en la materia 2 se aporta como sigue:

La asignatura "Descripción, representación y organización de contenidos digitales" presenta un enfoque 

práctico que permite a los estudiantes aplicar conceptos teóricos en situaciones reales. Busca lograr 

competencias como la selección y aplicación de técnicas adecuadas para gestionar información digital. Las 

metodologías incorporan actividades prácticas y el sistema de evaluación se centra en habilidades aplicadas 

demostrativas del saber hacer.

La asignatura "Sistemas de indización y recuperación de información digital" desarrolla habilidades 

prácticas y pretende resolver problemas en el campo de la organización automatizada de la información. 

Las competencias se centran en la selección y aplicación de técnicas adecuadas, y las metodologías incluyen 

clases teóricas y prácticas. La evaluación se basa en resolución de problemas y pensamiento crítico.

La asignatura "Sistemas de gestión de contenidos" destaca el desarrollo de habilidades prácticas y la 

resolución de problemas en la gestión de contenidos digitales. Se pretende que los estudiantes comprendan 

la importancia de la gestión de contenidos y adquieran destrezas en herramientas de gestión. Las 

metodologías incluyen actividades prácticas y aprendizaje autodirigido.

La asignatura “Preservación digital” prima objetivos de aprendizaje prácticos y resolución de problemas 

en el campo de la preservación digital. Las actividades aplicadas incluyen estudios de caso, ejercicios 

analítico-sintéticos, pruebas, destrezas con aplicaciones diseño de proyectos. Se fomenta el aprendizaje 

colaborativo y autodirigido. Se utiliza una variedad de recursos en línea y se ofrecen tutorías en 
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modalidades presencial y virtual para apoyo en el logro de destrezas. Se considera el enfoque 

interdisciplinario y las evaluaciones se centran en habilidades prácticas, tales como elaboración de un 

proyecto de preservación sobre una situación real, valoración de un repositorio, asesoría en 

almacenamiento de nube, etc.

En la tabla 7 se muestran los porcentajes para la materia 3 como sigue:

Tabla 7

Materia: análisis, uso y reutilización de ID.

Fuente: elaboración propia.

Esta materia 3, es la que presenta mayores discrepancias en los resultados.

En la asignatura "Ciencia de datos: análisis de redes sociales" se identifican objetivos que enfatizan 

habilidades prácticas y resolución de problemas. Las actividades incluyen prácticas en el aula, resolución 

colaborativa de problemas y trabajos finales. Se utiliza aprendizaje autodirigido y se enfatiza el uso de 

tutorías.

Por el contrario, la asignatura 'Uso y reutilización de la información digital' precisa mejorar el 

cumplimiento de los criterios del ABP. Los objetivos de aprendizaje no se enfocan lo suficiente en 

habilidades prácticas y resolución de problemas. Las actividades prácticas no se centran en problemas 

reales. Las metodologías de enseñanza no promueven suficientemente el aprendizaje autodirigido. No se 

menciona un enfoque interdisciplinario. Las evaluaciones no se centran en habilidades prácticas.

Se sugieren mejoras para cumplir con los criterios del ABP. No obstante, esta asignatura, cabe señalar, 

que es la primera vez que se imparte y por consiguiente se precisa de un tiempo para ajuste de su 

planificación docente.

Finalmente, se aporta información para la materia 4 que tiene un componente aplicado y se expresan 

seguidamente los resultados en la tabla 8.

Tabla 8

Materia: Prácticum/TFM. Inmersión en la realidad y en la investigación.

Fuente: elaboración propia.

La asignatura de Prácticum (Tabla 8) formula como objetivo que los estudiantes desarrollen prácticas en 

un entorno real, aplicando conocimientos, demostrando habilidades y competencias adquiridas. Se 

requiere un total de 150 horas, divididas en 125 horas presenciales y 25 de trabajo autónomo, para elaborar 

una memoria sobre las prácticas realizadas. La evaluación se realiza mediante la valoración de los tutores de 

prácticas (80%) y la presentación de la memoria (20%). Se espera que los estudiantes transfieran las 

experiencias adquiridas a nuevas situaciones y desarrollen habilidades prácticas y de resolución de 

problemas.

En la asignatura de TFM, se espera que los estudiantes demuestren las competencias y conocimientos 

adquiridos a lo largo del máster. El TFM es un proyecto individual de investigación exigente en el que los 
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estudiantes aplican los conceptos teóricos y las habilidades prácticas adquiridas para abordar un problema 

específico en el campo de la información y documentación. Se establecen 25 horas presenciales y 125 de 

trabajo autónomo para la elaboración de la memoria del TFM, que se defiende públicamente ante una 

comisión evaluadora. Se apoya en instrumentos como pautas e instrucciones para la elaboración y rúbrica 

desarrollada ampliamente para su evaluación, así como en acciones tutoriales presenciales y virtuales con las 

personas tutoras para su seguimiento y apoyo.

Tanto el Prácticum como el TFM utilizan metodologías de enseñanza que priman el aprendizaje 

autodirigido y la construcción de conocimiento por parte del estudiante. Se fomenta el uso de recursos en 

línea, tutoriales y actividades de investigación. Además, se promueve el trabajo en equipo y la resolución de 

problemas complejos. Los estudiantes egresados alcanzan altos niveles de inserción laboral y de satisfacción 

con la actividad docente y conocimientos adquiridos, en atención a los requisitos prácticos exigidos en el 

mercado laboral donde se integran. De igual modo, los agentes sociales contratantes y tutores de prácticas 

reales demuestran un elevado grado de satisfacción con la formación de dichos estudiantes en cuanto a 

destrezas y habilidades adquiridas.

En resumen, tanto el Prácticum como el TFM se enfocan en desarrollar habilidades prácticas y de 

resolución de problemas en un entorno real. Se utilizan metodologías activas y se promueve el aprendizaje 

autónomo y la construcción de conocimiento por parte del estudiante.

4.3 Sistematización general de resultados

Finalmente, se aporta una visión general considerando las materias y elementos de análisis para valorar el 

cumplimiento (Tabla 9).
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Tabla 9

Visión general de resultados.

Fuente: elaboración propia.

Elementos 
componentes 

Materia 1 

Contextualización 

Materia 2 

Tratamient
o 

Materia 3 

Explotación,  uso 
y reutilización   

Materia 4 

Experimentación /
investigación 

Total 

OG 100% CT 100% CT 
50% CT 

50% NC 
100% 

87,5% CT

12,5% NC

CE 100% CT 100% CT 
50% CT 

50% CP 
100% CT 

87,5% CT

12,5% CP

MDP 100% CT 100% CT 100% CT 100% CT 100% CT

MDNP 
90% CT 

10% CP 
100% CT 100% CT 100% CT 

97,5% CT

2,5% CP

EI 
90% CT 

10% CP 
100% CT 

50% CT 

50% CP 
100% CT 

85% CT

15% CP 

SE 100% CT 100% CT 
50% CT 

50% CP 
100% CT 

87,5% CT

12,5% CP

Total CT 80% 100% 58,33% 100% 

90,83% CT

7,08% CP

2,08% NC
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La tabla 9  es suficientemente indicativa en sus porcentajes, aportando información sobre el grado de 

cumplimiento para cada materia o bloque y a su vez, sobre el grado de cumplimiento en cada elemento 

objeto de análisis. A destacar la materia de tratamiento y la materia de prácticum/TFM, frente a la materia 

3. A su vez, sobresalen las MDP y MDNP, aunque la media de cumplimiento sobrepasa el 90%, siendo

testimoniales tanto el nivel inferior (2,08%) como el de cumplimiento parcial (7,08%).

Conclusiones

A la luz de los considerandos expuestos y en respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cómo 

puede contribuir el ABP en la práctica pedagógica en la enseñanza de CDI?, se puede afirmar que el ABP 

demuestra ser una metodología activa efectiva y relevante en el ámbito de la enseñanza de estas disciplinas.

El modelo metodológico del EEES incluye una fuerte carga de contenido presencial y tutorizado que es 

aplicado en este plan de estudios, ya que, ante un plan formativo profesionalizante, como es el formulado 

en este Máster, el egresado no sólo debe alcanzar un grado de conocimiento para el perfil de titulado 

superior, sino también demostrar y aplicar los conocimientos, además de saber transmitirlos con actitudes y 

valores democráticos. En este sentido, las técnicas de enseñanza activa son esenciales, tanto para el 

desempeño de metodologías presenciales, tutorizadas no presenciales o autónomas del estudiante. Los 

resultados de satisfacción reflejados por los estudiantes son elevados, tal y como se desprende del informe 

anual elaborado por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL.

El análisis de las doce asignaturas realizado con la perspectiva del ABP permitió identificar diferentes 

elementos claves en la aplicación de esta metodología, enfocados en el desarrollo de habilidades prácticas y 

resolución de problemas. Se destacó la importancia de utilizar actividades prácticas, proyectos, estudios de 

casos y simulaciones que permitan a los estudiantes trabajar en problemas reales y aplicar los conceptos 

teóricos aprendidos. También se identificó la necesidad de implementar metodologías de enseñanza que 

enfaticen el aprendizaje autodirigido y la construcción de conocimiento por parte del estudiante, así como 

enfoques interdisciplinarios que permitan a los estudiantes enfrentar problemas complejos y multifacéticos 

en el campo de la información y documentación. Finalmente, se resaltó la importancia de utilizar 

evaluaciones formativas y sumativas centradas en habilidades prácticas, como la resolución de problemas y 

el pensamiento crítico, primándolas frente a acciones de memorización y reproducción de conceptos 

teóricos, las cuales son relevantes, aunque no exclusivas.

Además de los elementos clave identificados en la aplicación del ABP es importante considerar algunas 

limitaciones de la investigación realizada. El estudio se basó en una muestra limitada a un plan de estudios 

de posgrado con doce asignaturas, lo cual puede restringir la generalización de los resultados. Además, la 

investigación se llevó a cabo en un único contexto educativo, lo cual, a pesar de ser uno de los centros 

académicos más destacado por su calidad en la actividad docente, puede influir en los resultados y su 

aplicabilidad en otras instituciones. De la etimología del término competencia (cum  + petere) se infiere 

cierta capacidad para coincidir en la dirección perseguida. Sirva este estudio con sus limitaciones para dar 

inicio al camino. Por lo tanto, se sugiere que futuras indagaciones amplíen la muestra e incluyan diferentes 

contextos para obtener una comprensión más amplia de los beneficios y desafíos del ABP.

En cuanto a futuros trabajos, se recomienda profundizar en el impacto del ABP en el desarrollo de 

habilidades específicas, como el trabajo en equipo, la comunicación y el pensamiento crítico. Además, sería 

interesante explorar las percepciones de los estudiantes sobre el uso del ABP y cómo perciben su propio 

progreso y aprendizaje a lo largo del proceso. Asimismo, sería beneficioso analizar el papel de los profesores 

en la implementación del ABP, investigando sus estrategias de enseñanza, los desafíos que enfrentan y las 

formas de apoyo necesarias para promover un aprendizaje efectivo. En esta línea, el estudio de los 

programas de formación en metodologías docentes promovidos por la Universidad USAL, informaría 

sobre el interés que esta muestra por fomentar metodologías activas. Otras posibles investigaciones que lo 

completarían se focalizan en investigar la naturaleza y tipo de proyectos de innovación docente, igualmente 

promovidos por los gestores académicos de calidad y enseñanzas. Estas investigaciones adicionales podrían 
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proporcionar información provechosa para mejorar la aplicación del ABP y maximizar sus beneficios 

educativos.
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