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CAPÍTULO 6 

APRENDIZAJE-SERVICIO PARA FAVORECER  
EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN  

EDUCACIÓN SUPERIOR:  
LA COMPETENCIA INVESTIGADORA 

CONCEPCIÓN TORRES-BEGINES 
Universidad de Sevilla 

VERÓNICA SEVILLANO-MONJE 
Universidad de Sevilla / Universidad Internacional de la Rioja 

ÁNGELA MARTÍN-GUTIÉRREZ 
Universidad De Sevilla / Universidad Internacional De La Rioja 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La idea de poner en práctica lo aprendido y aprender a partir de la expe-
riencia favorece el aprendizaje significativo es algo que viene de lejos 
(Dewey, 1938); aunque no es hasta un momento relativamente reciente 
en que las llamadas metodologías activas están teniendo una aplicación 
real en el aula universitaria, de lo que es un buen ejemplo el aprendizaje-
servicio (Escoffet y Rubio, 2019; Folgueiras et al., 2020; Torres-Begi-
nes, 2022). Esta tendencia tiene su apoyo en la creciente atención que 
encontramos hacia el aprendizaje por competencias en Educación Supe-
rior y en el que el aprendizaje-servicio juega un papel fundamental como 
herramienta para favorecer su adquisición. De ello dan buena cuenta los 
estudios dedicados a la relación del aprendizaje-servicio con el desarro-
llo de diferentes competencias, como las cívicas (Maravé-Vivas et al., 
2019 y 2022; Sotelino Losada et al., 2019; Mella Nuñez et al., 2021; 
Ortega Tudela et al., 2021,), las sociales (Fernández-Martín et al., 2019), 
las profesionales (Santos Rego et al., 2021 y 2022) y las investigadoras 
(Paya et al., 2019; Ayuste et al. 2022). Es precisamente respecto a esta 
última en torno a la que se va a estructurar nuestro trabajo. 



‒ ൡൡ൧ ‒ 

El acercamiento de la investigación al aula universitaria se torna como 
un elemento esencial en la formación de los futuros profesionales de la 
educación, ya que estos van a estar en contacto con una realidad en cons-
tante cambio y a la que tienen que adaptarse (Paya et al., 2019). Además, 
hay que resaltar la necesidad de que los docentes se erijan no como me-
ros transmisores de información, sino como generadores de conoci-
miento (Zabalza, 2012). En esta línea, la formación en competencias in-
vestigadoras se presenta como un aspecto esencial, que favorecerá el 
desarrollo del pensamiento crítico en los futuros profesionales de la edu-
cación, formándolo como ciudadanos responsables (Martínez, 2008).  

Ayuste et al. (2022) identifican dos enfoques en el proceso de desarrollo 
de la competencia investigadora en educación superior y, concreta-
mente, en la formación de futuros maestros: 

1. La inclusión de los fundamentos de las metodologías de inves-
tigación en la formación de los futuros docentes. Un ejemplo 
serían ciertas asignaturas centradas exclusivamente en labores 
de investigación, como el Trabajo Fin de Estudios (TFE). 

2. Las oportunidades que se generan para promover la reflexión 
y la investigación de los y las docentes desde la práctica. Un 
ejemplo sería la aplicación de las metodologías activas en el 
aula, como el aprendizaje-servicio, las cuales invitan a dar 
respuesta a las necesidades del entorno a partir de un proceso 
de investigación, diseño, aplicación y evaluación. 

Paya et al. (2019) señalan una doble vinculación del aprendizaje-servi-
cio con la competencia investigadora en la formación universitaria: 1) el 
aprendizaje-servicio presenta una manera diferente de entender el con-
cepto de investigación tanto desde el ámbito teórico, como del práctico; 
2) la investigación se presenta en sí misma como una posibilidad de ser-
vicio a la comunidad. Estas ideas se ven reforzadas con el planteamiento 
del aprendizaje-servicio como un proyecto bien estructurado que “com-
bina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad” (Puig et al., 
2007, p. 20). Así, para dar respuesta a las necesidades del entorno se 
hace esencial una labor investigadora profunda, ya que, en base a la ca-
lidad de esta, la solución será más adecuada, más sostenible en el tiempo 
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y más realista, dando lugar a mejores propuestas por parte del alumnado, 
quien aplica los contenidos teóricos adquiridos y los amplía en caso de 
que sea necesario. En este sentido, el aprendizaje-servicio favorece la 
adquisición de un conocimiento significativo y el afianzamiento de los 
contenidos propios de la asignatura, así como de sus competencias ge-
nerales y específicas, erigiéndose como una herramienta esencial en la 
formación de los futuros educadores. 

El proyecto de aprendizaje-servicio conlleva además que el alumnado 
desarrolle una serie de competencias y habilidades que quedan enmar-
cadas dentro de esta competencia investigadora (Paya et al., 2019) como 
son: 1) el desarrollo de la curiosidad y la capacidad de observación de 
la realidad cambiante; 2) el surgimiento del espíritu emprendedor y la 
iniciativa en la búsqueda de soluciones a los problemas detectados, y 3) 
el afianzamiento de la capacidad de análisis y síntesis de la información, 
además de su revisión y contraste (Eyler y Gilers, 1999; Furco, 2011). 
El aprendizaje-servicio se presenta, por tanto, como una oportunidad 
para aplicar de manera práctica los contenidos adquiridos de manera teó-
rica, fomentando la existencia de un aprendizaje significativo que desa-
rrolle la competencia investigadora, clave en la formación de los futuros 
profesionales de la educación.  

Presentamos en este trabajo un estudio llevado a cabo en el aula univer-
sitaria, concretamente en el primer curso del Grado de Pedagogía, en el 
que analizamos la pertinencia de la metodología del aprendizaje-servi-
cio para la adquisición de la competencia investigadora. Para ello, con-
tamos con un primer apartado metodológico en el que describimos la 
muestra, las técnicas de recogida, procedimiento y análisis de los datos; 
un segundo apartado en el que nos centramos en el análisis de los datos 
y los resultados obtenidos; y un apartado final centrado en las conclu-
siones y las limitaciones del estudio, así como una propuesta de aplica-
ción y ampliación del estudio en el futuro. 

2. OBJETIVOS 

Los principales objetivos de este estudio son:  
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1) Conocer si existen diferencias en la adquisición de competencias 
de la materia de Historia de la Educación y de investigación tras 
la aplicación de la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS). 

2) Conocer si existen diferencias atendiendo a las características 
sociodemográficas de los estudiantes.  

3. METODOLOGÍA 

Esta experiencia se desarrolla con el alumnado de Historia de la Educa-
ción en el Grado de Pedagogía de la Universidad de Sevilla. Al tratarse 
de un estudio exploratorio, se utiliza la investigación descriptiva con una 
metodología cuantitativa (Hernández Samperi et al., 2014). 

3.1. MUESTRA 

La población objeto de estudio estaba compuesta por los 50 estudiantes 
matriculados en la asignatura de Historia de la Educación del primer 
curso del Grado en Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Sevilla (España) en el curso 2021/2022. Por 
tanto, la experiencia se ha llevado a cabo en una situación post-pandé-
mica con estudiantes que acaban de acceder a la carrera universitaria. El 
alumnado que decidió participar voluntariamente en esta experiencia 
fueron 46, de los cuales el 89,1% eran mujeres y el 10,9% eran hombres. 
La edad de los participantes comprendía entre los 18 a los 25 años (M = 
19,91; SD = 1,895). El 56,5% del alumnado accedió a la universidad a 
través del bachillerato y el examen de admisión a la universidad mien-
tras que el 41,3% lo hizo a través de un ciclo formativo de grado supe-
rior. Esto supone que este alumnado tiene formación previa en el ámbito 
de la educación y que ya ha tenido contacto con el mercado laboral gra-
cias a las prácticas externas. Por último, solo el 28,3% de los estudiantes 
participantes estaban trabajando al mismo tiempo que estudiaban. Con-
cretamente, el 46,15% trabajaba en ámbitos relacionados directamente 
con la educación.  
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3.2. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Para responder a los objetivos se creó un cuestionario ad hoc que se 
suministró al alumnado online antes y después de aplicar la metodología 
de ApS. El instrumento estaba compuesto por un total de tres dimensio-
nes con preguntas tipo Likert. En la primera dimensión se incluyeron 
variables demográficas tales como el sexo, la edad, el acceso a la uni-
versidad y la situación laboral. La segunda dimensión se centraba en las 
competencias de dicha asignatura según el proyecto docente. Final-
mente, la última dimensión hacía referencia a la autopercepción del 
alumnado sobre las competencias de investigación. Se consideró la in-
clusión de esta dimensión teniendo en cuenta que estas competencias 
serían necesarias para la aplicación de la metodología de ApS en el desa-
rrollo de la asignatura. 

3.2. CONTEXTUALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO  

Este trabajo se llevó a cabo en el marco de la asignatura de Historia de 
la Educación del Grado de Pedagogía, la cual se imparte en el segundo 
cuatrimestre del curso académico (febrero-mayo) del primer curso de la 
titulación. Desde la asignatura se pretende que los estudiantes sepan 
comprender el estado actual de la educación, en el ámbito teórico y prác-
tico, en su contexto más inmediato, evaluándolo como resultado de un 
proceso histórico. Además, se persigue que el alumnado desarrolle la 
capacidad de integrar los problemas educativos, al mostrar su etiología 
y sus puntos de contacto con otras formulaciones en distintos contextos. 
Otro de sus objetivos es partir del conocimiento de las instituciones, las 
personas, las ideas, las prácticas del pasado educativo para un proceso 
de evaluación del acontecer histórico en la educación, a fin de dar res-
puesta adecuada a las exigencias del presente. Entre sus finalidades des-
tacaremos que el alumnado logre desarrollar la capacidad de localizar, 
analizar y traducir la realidad educativa en el acontecer histórico, que 
permita una evolución a través de una crítica constructiva y creativa; así 
como explicar el fenómeno educativo implicado y conformado de ma-
nera interdisciplinar por factores políticos, económicos, sociales, reli-
giosos y culturales.  
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A continuación, se detallan en la Tabla 1 las competencias específicas y 
genéricas de la asignatura, las cuales están alineadas con el proyecto y 
con los objetivos del estudio que se presenta: 

TABLA 1. Competencias específicas y genéricas de la asignatura de Historia de la Educa-
ción del Grado de Pedagogía de la Universidad de Sevilla. 

Competencias específicas Competencias genéricas 
Favorecer la comprensión de los contenidos inte-

grados en la asignatura. 
Se valorará la forma de expresión en los trabajos 

individuales y de grupo.  
Uso de programas informáticos específicos.  

Valoración de la presentación de los trabajos en 
forma digital.  

Desarrollar la capacidad de convivencia en los 
estudiantes.  

Formular adecuadamente como problema de in-
vestigación una situación de la realidad educa-

tiva. 
Estimular la lectura de textos literarios y científi-

cos. 
Aplicación de metodologías de investigación afi-

nes a la Historia de la Educación.  
Elaboración de informes de investigación y divul-

gación científica. 

Búsqueda de información confiable y válida bajo 
una actitud crítica. 

Selección de fuentes primarias y secundarias. 
Adecuación de los escritos a la normativa de ci-
tación y referencia, así como adecuado parafra-

seo de ideas de terceros.  
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
Capacidad de aprender. 

Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de organización y planificación. 

Sentido de la iniciativa. 
Originalidad y creatividad.  

Manejo de herramientas para el análisis de la in-
formación y la creación de tablas y figuras.  

Fuente: elaboración propia 

Antes de iniciar la asignatura, presentamos al alumnado la posibilidad de 
llevar a cabo un proyecto de ApS, ya que esta metodología de enseñanza 
permite la formación del alumnado poniendo los contenidos teóricos del 
aula al servicio de la sociedad. Dado que los estudiantes desconocían en 
qué consistía, la docente les explicó y les facilitó recursos y experiencias 
que les ayudaran a situarse. En esta práctica educativa el alumnado actúa 
sobre problemáticas reales, con la finalidad de crear y/o fortalecer solu-
ciones para la vida cotidiana de las comunidades, barrios, instituciones 
cercanas u ONGD. En nuestro caso, partimos de un análisis histórico-crí-
tico que nos llevó a investigar el papel de la mujer y la niña en el ámbito 
educativo, social y laboral desde la edad antigua hasta la edad moderna.  
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Tras recibir el consentimiento del alumnado, se procedió a iniciar el pro-
yecto suministrando el cuestionario online, con el objetivo de medir las 
competencias específicas de la asignatura y las competencias relaciona-
das con la investigación que poseía el alumnado antes de comenzar con 
la aplicación de la metodología ApS.  

Posteriormente, se puso en marcha el diseño del proyecto que contem-
plaría seis fases: 1) preparación y planificación; 2) acción y aplicación 
del proyecto; 3) demostración y reconocimiento; y 4) reflexión y eva-
luación. A continuación, se detalla cada fase:  

1) Fase I. Preparación y planificación: durante tres semanas el 
alumnado, organizado en grupos, fue definiendo su proyecto de 
ApS. Aunque cada grupo era independiente entre sí, es decir, 
tenía un enfoque concreto, la premisa que se estableció era que 
todos los grupos debían dar respuesta a la misma problemática 
o necesidad que requería de intervención o visibilización y en el 
marco de la asignatura de Historia de la Educación. Tras un aná-
lisis histórico-crítico, el proyecto se centró en el papel de la mu-
jer y la niña en el ámbito educativo, social y laboral en Grecia, 
Roma, Edad Media, Renacimiento, Barroco e Ilustración. Cada 
grupo se centró en una época histórica. 

2) Fase II. Acción y aplicación: antes de comenzar con la búsqueda 
de información, sobre el papel de la mujer y la niña en las épocas 
históricas comentadas, el alumnado con ayuda de la docente ela-
boró un cuadro sinóptico que recogía indicadores para el ámbito. 
Concretamente dentro del educativo establecieron la búsqueda 
de información relacionada con el ideal educativo y descripción, 
la educación en valores, los espacios educativos, los contenidos 
curriculares, las actividades extraescolares, los personajes peda-
gógicos relevantes, los recursos educativos, las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, y la figura del maestro y/o instructor. 
Para el ámbito social, los indicadores fueron: la participación 
política o acceso al poder político, los derechos jurídicos, la par-
ticipación en la cultura, la participación en deportes, fiestas y 
celebraciones, las asociaciones, la representación artística y el 
rol en la familia. Por último, dentro del ámbito laboral se 



‒ ൡൢൣ ‒ 

contempló como criterios de búsqueda la ocupación o tipo de 
empleo, el empleo público-privado, las agrupaciones laborales 
(sindicatos), el salario, las medidas de conciliación y los permi-
sos laborales: enfermedad, matrimonio, etc. Los estudiantes de-
cidieron incluir en el cuadro la comparación con el hombre y el 
niño. Esta fase tuvo una duración de cuatro semanas. 

3) Fase III. Demostración y reconocimiento: para demostrar los 
aprendizajes adquiridos, y a raíz de la información recopilada, 
cada grupo elaboró un póster en los que reflejaron lo más signi-
ficativo encontrado en la época histórica que habían seleccio-
nado desde una perspectiva de género. Los estudiantes recibie-
ron indicaciones por parte de la profesora de la asignatura sobre 
el formato, posible distribución de la información, herramientas 
digitales para elaborarlas, etc. Concretamente contaron con un 
guion de orientaciones. Además, en el marco de la asignatura, se 
decidió organizar unas jornadas “I Jornadas Mujeres que Inspi-
ran. Visibilización de la mujer y la niña en los ámbitos educa-
tivo, social y laboral” para que el alumnado pudiera exponer y 
explicar sus trabajos al resto de la comunidad educativa. En es-
tas jornadas también participaron entidades del Tercer Sector de 
Acción Social realizando conferencias y talleres prácticos para 
el alumnado y para el profesorado. Esta fase tuvo una duración 
de dos semanas. 

4) Fase IV. Reflexión y evaluación Finalmente, en la última fase 
del proyecto, los estudiantes redactaron un informe por cada tra-
bajo que presentaron junto a sus cuadros sinópticos y póster. 
Asimismo, se realizó (en pequeño y en gran grupo) un balance 
de los resultados y de cumplimiento de los objetivos. Esto sirvió 
para identificar las dificultades encontradas, las posibles mejo-
ras y los proyectos que podrían formularse en un futuro. La eva-
luación del proyecto tuvo en cuenta las evidencias del alumnado, 
la evaluación de la docente (rúbrica), la auto y heteroevaluación 
de alumnado, así como el postest del cuestionario final. Este ins-
trumento permitió validar la repercusión del proyecto de ApS en 
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el aprendizaje y en las competencias de los estudiantes. La du-
ración de esta fase fue de dos semanas.  

3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de los datos de los cuestionarios sumistrados antes y des-
pués de la aplicación de la metodología de ApS, se utilizaron análisis 
descriptivos y estadísticas inferenciales con el fin de comprobar las hi-
pótesis de la investigación. Las técnicas estadísticas que se utilizaron 
fueron los porcentajes y las pruebas no paramétricas de Wilcoxon –para 
el contraste estadístico de las muestras antes y después de la aplicación 
de la metodología ApS– y U de Mann Witney –para el contraste esta-
dístico de las respuestas de hombres y mujeres. Se seleccionaron prue-
bas no paramétricas porque los datos no seguían una distribución nor-
mal. Para ambas pruebas se estableció un nivel de confianza del 95% (p 
= 0,05). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa in-
formático SPSS vs. 26.  

4. RESULTADOS 

En cuanto a las competencias adquiridas relacionadas con la materia, se 
puede concluir con una confianza del 95% que existen diferencias signi-
ficativas antes y después de aplicar la metodología de ApS según la 
prueba de Wilcoxon (Tabla 2). Los resultados de las medias antes de la 
aplicación no superaban los 2.40 puntos mientras que tras la aplicación 
estas medias no bajan de 3.65 puntos. Con respecto a las diferencias se-
gún el género, se afirma con una confianza del 95% que no existen dife-
rencias entre hombres y mujeres después de aplicar la metodología (con 
valores de p muy superiores a .05 en la prueba U de Mann-Whitney). 
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TABLA 2. Media, desviación típica, Wilcoxon y U de Mann-Whitney para las competencias 
relacionadas con la materia 

Ítems competencias de la asignatura Antes ApS 
M/DT 

Después 
ApS 

M/DT 
Z/p 

Después 
ApS 
U/p 

Comprendo el estado actual de la educa-
ción, en el ámbito teórico y práctico, en 

nuestro contexto más inmediato, evaluán-
dolo como resultado de un proceso histórico. 

2.33 
1.136 

4.14 
.718 

-5.087 
.000 

67.000 
.675 

Tengo la capacidad de integrar los proble-
mas educativos, al mostrar su etiología y 

sus puntos de contacto con otras formulacio-
nes en distintos contextos. 

2.04 
.965 

 
3.69 
.950 

-5.128 
.000 

62.000 
.524 

Parto del conocimiento de las instituciones, 
las personas, las ideas, las prácticas del pa-
sado educativo para un proceso de evalua-
ción del acontecer histórico en la educación, 
a fin de dar respuesta adecuada a las exi-

gencias del presente. 

2.20 
1.240 

3.79 
.750 

-4.805 
.000 

47.500 
.176 

 

Tengo la capacidad de localizar, analizar y 
traducir la realidad educativa en el acontecer 
histórico, que permita una evolución a través 

de una crítica constructiva y creativa. 

2.09 
1.092 

3.98 
.749 

-5.106 
.000 

60.000 
.437 

Sé explicar el fenómeno educativo implicado 
y conformado de manera interdisciplinar por 
factores políticos, económicos, sociales, reli-

giosos y culturales. 

1.91 
.939 

3.69 
.841 

-5.271 
.000 

61.500 
.508 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, con respecto a las competencias de investigación adquiri-
das, tampoco existen diferencias según el género tras la aplicación de la 
metodología ApS (con valores de p muy superiores a .05 en la prueba U 
de Mann-Whitney). Sin embargo, existen dos excepciones, pues pode-
mos afirmar con una confianza del 95% que existen diferencias en las 
competencias “Ordeno los resultados de la búsqueda de acuerdo con el 
interés de la investigación pedagógica” y “Selecciono apropiadamente 
el medio de divulgación de una investigación de acuerdo con la perti-
nencia de los resultados obtenidos a la línea editorial”, con valores de 
p inferiores a .05 (ver Tabla 2). Asimismo, los resultados de las medias 
antes de la aplicación no superaban los 3.33 puntos, a excepción de la 
competencia “Tengo claro que toda investigación debe realizar una 
aportación original y relevante a las Ciencias de la Educación” cuya 
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puntuación alcanza los 3.74 puntos. Por el contrario, la aplicación de la 
metodología de ApS supone una subida de las medias en todas las com-
petencias estudiadas de manera que la más baja es superior a los 3 pun-
tos. Por tanto, tal y como se puede observar en la tabla mencionada, se 
puede concluir con una confianza del 95% que existen diferencias sig-
nificativas antes y después de aplicar la metodología de ApS según la 
prueba de Wilcoxon en todas las competencias estudiadas. 

TABLA 3. Media, desviación típica, Wilcoxon y U de Mann-Whitney para las competencias 
relacionadas con la materia 

Ítems competencias de investigación 
Antes 
ApS 
M/DT 

Después 
ApS 

M/DT 
Z/p 

Después 
ApS 
U/p 

Identifico fuentes de información que facilitan los 
procesos de investigación en el aula 

2.67 
1.055 

4.02 
.780 

-4.905 
.000 

57.000 
.392 

Identifico bases de datos científicas y académi-
cas para soportar mis procesos de investigación 
relacionados con la práctica pedagógica 

3.04 
1.095 

3.98 
.811 

-3.822 
.000 

49.000 
.220 

Ubico con facilidad información valida y confiable 
disponible en internet 

3.13 
.980 

4.14 
.872 

-3.861 
.000 

39.000 
.091 

Utilizo la información disponible en Internet con 
una actitud crítica y reflexiva 

3.33 
.990 

3.98 
.841 

-2.901 
.004 

44.000 
.136 

Utilizo plataformas especializadas (Repositorios, 
bases de datos, software científico) para susten-
tar la investigación en el aula. 

2.52 
1.394 

4.24 
.692 

-4.961 
.000 

43.000 
.122 

Ordeno los resultados de la búsqueda de 
acuerdo con el interés de la investigación peda-
gógica 

2.76 
1.139 

4.21 
.750 

-4.733 
.000 

33.000 
.047 

Selecciono las fuentes de acuerdo con su rele-
vancia y afinidad para el estudio 

3.15 
1.032 

4.10 
.850 

-3.723 
.000 

41.000 
.111 

Estoy en capacidad de exponer sintética y orde-
nadamente el conocimiento previamente publi-
cado relacionado con la investigación pedagó-
gica 

2.50 
.960 

4.00 
.855 

-5.036 
.000 

39.500 
.096 

Extraigo las ideas originales de otros autores y 
las incorporo apropiadamente para soportar mis 
argumentos 

3.30 
1.113 

3.86 
.718 

-2.707 
.007 

54.000 
.306 

Reconozco en la realidad escolar situaciones o 
problemas que pueden ser objeto relevante de 
una investigación educativa 

3.22 
1.209 

4.24 
.576 

-4.020 
.000 

56.000 
.317 

Tengo claro que toda investigación debe realizar 
una aportación original y relevante a las Ciencias 
de la Educación 

3.74 
1.182 

4.21 
.606 

-2.140 
.032 

58.000 
.376 
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Puedo formular en términos de hipótesis o pre-
guntas de investigación un problema científico 

2.76 
.993 

3.98 
.811 

-4.713 
.000 

75.000 
.964 

Sé fundamentar ideas de otros autores para 
construir un argumento 

3.11 
1.178 

3.98 
.841 

-3.361 
.000 

46.000 
.163 

Puedo formular en términos claros y precisos el 
propósito de una investigación pedagógica 

2.78 
1.009 

3.95 
.731 

-4.668 
.000 

64.000 
.578 

Ítems competencias de investigación 
Antes 
ApS 
M/DT 

Después 
ApS 

M/DT 
Z/p 

Después 
ApS 
U/p 

Distingo entre las metodologías de investigación 
la más adecuada a un problema determinado 

2.61 
.856 

3.79 
.898 

-4.561 
.000 

51.000 
.259 

Selecciono los participantes del estudio a través 
de procedimientos cónsonos con las metodolo-
gías empleadas 

2.15 
.868 

3.71 
.891 

-5.402 
.000 

62.000 
.525 

Reconozco el tipo de instrumento de recolección 
de datos adecuado a la naturaleza y propósito de 
la investigación 

2.48 
.836 

3.62 
.882 

-4.690 
.000 

57.500 
.390 

Conozco herramientas básicas de análisis esta-
dístico para el tratamiento de los resultados obte-
nidos en investigaciones 

2.20 
1.108 

3.48 
.917 

-4.809 
.000 

44.000 
.141 

Tengo capacidad para elaborar tablas o gráficos 
que resumen el producto de mis investigaciones 

3.02 
1.085 

3.83 
.935 

-3.424 
.001 

66.500 
.659 

Conozco métodos para analizar datos de natura-
leza no numéricas 

2.39 
1.022 

3.74 
.857 

-4.745 
.000 

60.000 
.466 

Estoy en capacidad de contrastar los resultados 
obtenidos con los de otras investigaciones y po-
siciones teóricas 

2.61 
1.064 

3.74 
.767 

-4.913 
.000 

75.000 
.963 

Conozco los distintos escenarios (reuniones 
científicas y publicaciones) para la divulgación de 
la investigación 

2.09 
1.132 

3.62 
.909 

-4.712 
.000 

40.500 
.106 

Distingo la necesidad de adecuar el formato de 
los resultados de la investigación al espacio en el 
que se presentan (blogs, artículos científicos, po-
nencias y redes sociales) 

2.78 
1.114 

4.00 
.765 

-4.472 
.000 

62.000 
.515 

Participo en eventos (charlas, seminarios, con-
gresos) con el fin de divulgar los resultados de 
mis investigaciones 

1.24 
.073 

3.19 
1.254 

-5.210 
.000 

56.500 
.386 

Reconozco la importancia de Normas estandari-
zadas para las publicaciones científicas 

2.89 
1.354 

3.76 
.983 

-2.874 
.004 

74.000 
.386 

Tengo capacidad para componer y redactar un 
informe de investigación en forma adecuada 

2.59 
.979 

3.69 
.924 

-4-115 
-000 

48.500 
.216 

Participo en redes, basadas en el uso de tecnolo-
gías, para la construcción colectiva de conoci-
miento pedagógico. 

1.70 
1.030 

3.24 
1.284 

-4.717 
.000 

75.000 
.965 

Ítems competencias de investigación 
Antes 
ApS 
M/DT 

Después 
ApS 

M/DT 
Z/p 

Después 
ApS 
U/p 
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Participo en comunidades virtuales, para la cons-
trucción colectiva de conocimiento pedagógico 
con el apoyo de TIC. 

1.28 
.720 

3.02 
1.297 

-4.896 
.000 

73.500 
.913 

Participo en proyectos colaborativos, a través del 
uso de las TIC, para la construcción colectiva de 
conocimiento pedagógico. 

1.30 
.756 

3.05 
1.343 

-4.857 
.000 

69.000 
.913 

Selecciono apropiadamente el medio de divulga-
ción de una investigación de acuerdo con la per-
tinencia de los resultados obtenidos a la línea 
editorial 

1.89 
1.038 

3.60 
1.037 

-5.104 
.000 

32.000 
.046 

Tengo la capacidad para formular adecuada-
mente como problema de investigación una si-
tuación de la realidad educativa  

3.02 
1.022 

4.19 
.671 

-4.775 
.000 

44.000 
.116 

Fuente: elaboración propia 

5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

Pasamos a continuación a debatir las principales conclusiones a las que 
podemos llegar tras la realización de nuestro estudio y que se estructu-
rarán en base a los objetivos planteados en la primera parte del trabajo: 
1) conocer si existen diferencias en la adquisición de competencias de 
la materia de Historia de la Educación y de investigación tras la aplica-
ción de la metodología de ApS y 2) conocer si existen diferencias aten-
diendo a las características sociodemográficas de los estudiantes. Ade-
más, comentaremos las limitaciones del estudio y las futuras líneas de 
trabajo. 

Respecto a la aplicación de la metodología del aprendizaje-servicio para 
la adquisición de las competencias, podemos afirmar que existen dife-
rencias significativas antes y después de la aplicación del proyecto en la 
asignatura según la prueba de Wilcoxon. Estas diferencias no solo se 
aplican a las competencias investigadoras, sino también a las propias de 
la asignatura, como se puede comprobar en los resultados obtenidos. Por 
tanto, podemos concluir con la afirmación de que la propuesta ha sido 
un éxito. Esto nos lleva a pensar que esta metodología puede y debe ser 
aplicada en un amplio catálogo de asignaturas, independientemente de 
los Grados a los que pertenezcan y las competencias que presenten, ya 
que favorece a la conjunción de teoría y práctica, contribuyendo a la 
adquisición de un aprendizaje significativo por parte del alumnado, 
quien recibe con motivación e interés estas propuestas. Además, esta 
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propuesta se enmarca en la creciente línea de trabajo del aprendizaje por 
competencias en educación superior, alineando nuestra experimentación 
con el Marco Europeo. 

En cuanto a las diferencias existentes atendiendo a las características 
demográficas del alumnado, podemos concluir que no existen diferen-
cias significativas.  

Centrándonos en las limitaciones del trabajo, este no ha contado con un 
grupo de control, de manera que no ha sido posible establecer una com-
parativa que nos hubiera permitido observar si existen diferencias signi-
ficativas entre la aplicación o no de este tipo de proyectos. Aunque los 
resultados obtenidos son positivos y demuestran la efectiva adquisición 
de las competencias presentadas, hubiera sido interesante establecer este 
tipo de estudio. Por esta razón, es precisamente este elemento en el que 
centraremos la atención en trabajos futuros, posibilitando así la obten-
ción de resultados en base a variables diferentes a las aquí presentadas. 
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