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CAPÍTULO 33 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y  

EL COMPROMISO EN LA FORMACIÓN PARA  

EL TRABAJO SOCIAL A TRAVÉS DEL USO DE  

LAS METODOLOGÍAS APRENDIZAJE BASADO  

EN PROBLEMAS (ABP) Y BLENDED LEARNING  

(APRENDIZAJE HÍBRIDO) 

MARÍA PILAR TUDELA-VÁZQUEZ 

Universidad de Granada 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La estimulación del pensamiento crítico en la enseñanza universitaria 

del Trabajo Social es imprescindible para capacitar a las y los alumnos 

de cara a las exigencias de la práctica profesional. Al potenciar las habi-

lidades de reflexión y razonamiento crítico, el alumnado puede desarro-

llar la capacidad analítica orientada a la toma de decisiones éticas y la 

práctica reflexiva necesarias para una intervención eficaz en el ámbito 

de lo social. El uso de metodologías innovadoras, como Aprendizaje Ba-

sado en Problemas (ABP) y Blended Learning (aprendizaje híbrido), 

puede contribuir significativamente al desarrollo de habilidades de pen-

samiento crítico entre los y las estudiantes de Trabajo Social. De esta 

manera, mediante la incorporación de estas metodologías en la practica 

docente en Trabajo Social se puede dotar a los y las futuras profesionales 

de las competencias necesarias para hacer frente a los desafíos sociales. 

El complejo escenario social acuciado por la crisis económica vivida 

recientemente acompañada de la pandemia que aún nos afecta, sitúa la 

formación de trabajadoras y trabajadores sociales en un momento crítico 

que a día hoy se expresa en un aumento exponencial de la exclusión 

social, destacando las situaciones de exclusión más severas. Según el 

último informe FOESSA encontramos que en el período de 2018 a 2022 
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proyecto proponen fortalecer la figura del trabajador social como me-

diador entre las comunidades, sus experiencias y problemáticas, y los 

objetivos contenidos en las políticas públicas, con el fin de promover la 

transformación social. En relación a la propuesta metodológica este pro-

yecto responde fundamentalmente al ODS4: Educación de Calidad, 

orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las per-

sonas, y más concretamente a la línea específica 4.5 Promover la calidad 

de la actividad docente, recogida en el plan de implementación de la 

Agenda 2030, de la Universidad de Granada. 

La formación en el grado de Trabajo Social desempeña un papel funda-

mental en la promoción de los ODS de las Naciones Unidas al dotar a 

los y las estudiantes de los conocimientos y las competencias necesarias 

para abordar problemas sociales complejos y promover el desarrollo 

sostenible. La integración de metodologías innovadoras, como Aprendi-

zaje Basado en Problemas (ABP) y Blended Learning (Aprendizaje Hí-

brido), enriquece la experiencia de aprendizaje y promueve una pro-

funda conexión con los ODS. Al adoptar enfoques innovadores y alinear 

la enseñanza del trabajo social con los objetivos propuestos por las Na-

ciones Unidas, las instituciones de educación superior pueden potenciar 

procesos de empoderamiento de los estudiantes para que se conviertan 

en agentes transformadores del cambio, promoviendo la justicia social, 

la igualdad y la sostenibilidad en su futura práctica profesional. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo fundamental en el que se basa este proyecto de innovación 

docente parte de la creación de un itinerario de formación que conecte 

los aprendizajes esperados en una asignatura con las experiencias profe-

sionalmente contextualizadas vinculadas a los contenidos de la misma. 

Para ello, se considera fundamental que se continúen promoviendo opor-

tunidades para la actualización en las metodologías docentes que am-

plíen nuevos enfoques en la enseñanza y permitan adaptar los conteni-

dos no sólo a la convulsa realidad social, sino también a las nuevas 
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formas de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en entornos virtuales. 

En este sentido se considera que las metodologías basadas en aprendi-

zaje híbrido ofrecen una oportunidad única para continuar ofreciendo 

una experiencia de aprendizaje flexible y atractivo para el alumnado. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En relación a los objetivos específicos del proyecto se incorporaron los 

siguientes: 

‒ Objetivo específico 1. Aplicación de Buenas prácticas docen-

tes. Por un lado, fortalecer la capacidad del alumnado para re-

lacionar los aprendizajes teóricos de una asignatura con pro-

blemáticas reales que hoy en día enfrentan los y las profesio-

nales del Trabajo Social. Por otro lado, fomentar que el alum-

nado entienda el rol profesional de trabajo social desde una 

perspectiva ética. Finalmente se considera necesario fortalecer 

las relaciones a través del intercambio entre el ámbito acadé-

mico y el profesional. 

‒ Objetivo específico 2. Dotar al profesorado de competencias 

para diseñar, organizar, gestionar e implementar la docencia. 

Así como, desarrollar o mejorar las competencias de las dife-

rentes asignaturas impartidas por el equipo docente del pro-

yecto, correspondientes a los cursos de 1º, 2º y 3º curso del 

Grado de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

3. METODOLOGÍA 

La estrategia pedagógica de este proyecto recoge la necesidad de inser-

tar un itinerario de formación transversal en las asignaturas troncales y 

optativas de los tres primeros años de formación, de manera que la vin-

culación entre teoría y práctica se desarrolle de forma progresiva en su 

complejidad. El fortalecimiento de la oferta teórico práctica a partir de 

problemas y experiencias profesionales, va a permitir reducir la brecha 

entre los primeros años de formación del grado y el cuarto año, dedicado 

a la inmersión práctica en el contexto profesional. Para ello nos enfoca-

mos en dos herramientas metodológicas principales como son 
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Blended Learning (Apren-

dizaje Híbrido) 18. Una de las características fundamentales que compar-

ten ambas herramientas es el papel del docente como facilitador, que 

orienta y apoya al alumnado durante todo el proceso de aprendizaje. Al 

enmarcar el temario en torno a problemas prácticos, los y las estudiantes 

desarrollan habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico 

y una comprensión más profunda de la materia. Ambas metodologías 

también promueven la colaboración y el trabajo en equipo, ya que los 

estudiantes trabajan juntos para analizar y desarrollar soluciones que 

posteriormente deben poner en común en clase en sesión práctica. 

3.1. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

La propuesta metodológica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

desarrollada en el ámbito de la medicina en Canadá en torno a los 60s, 

parte de una crítica a las metodologías de aprendizaje pasivo para pro-

poner fórmulas de aprendizaje en donde los conocimientos teóricos fue-

ran presentados a partir de problemas de la vida real. Según Restrepo 

(2005) para llevar a cabo dicha metodología es necesario implementar 

las siguientes fases 1) lectura de un problema, 2) realizar lluvia de ideas 

y generar hipótesis 3) identificación de objetivos de aprendizaje 4) lec-

tura e investigación individual preparatoria para la justificación final 5) 

discusión final de resultado. 

El ABP ha tenido un impacto transformador en la educación superior al 

cambiar el enfoque del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo, cen-

trado en el estudiante. Al implicar al alumnado en problemas auténticos 

del mundo real, esta herramienta metodológica fomenta el pensamiento 

crítico, la capacidad de resolución de problemas y la colaboración. Con-

siste, por tanto, en un enfoque que permite a los y las estudiantes aplicar 

los conocimientos teóricos a situaciones prácticas, promoviendo una 

 
18 Algunas de las primeras reflexiones metodológicas derivadas del proyecto se recogen en el 
texto (aún por publicar): Valenzuela-Vela, L; Alcázar-Campos, A; Tudela Vázquez, MP. (Julio 
2023) Capitulo “Una Apuesta Docente para el Fortalecimiento de las Competencias Profesio-
nales del Alumnado en Trabajo Social: Encuentros Profesionales Digitales” en libro Innova-
ción docente y metodologías activas de enseñanza: propuestas y resultados . Editorial Dykin-
son S.L con ISBN reservado 978-84-1122-717-9 
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comprensión más profunda de la materia. El impacto del ABP es multi-

dimensional. En primer lugar, aumenta el compromiso y la motivación 

de los estudiantes. Al sumergir a los estudiantes en problemas complejos 

y significativos, el ABP crea un sentido de pertinencia y propósito, que 

motiva a todo el alumnado a participar activamente en el proceso de 

aprendizaje. Esto genera un mayor interés, una mayor profundidad en el 

estudio de la materia y una mayor retención de los conocimientos. En 

segundo lugar, el ABP fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. 

Mediante el proceso de análisis y resolución de problemas, el alumnado 

aprende a pensar críticamente, a evaluar indicios y considerar múltiples 

enfoques. Esto favorece el hábito de la investigación científica y permite 

a los participantes formarse a lo largo de toda la vida para afrontar los 

retos con una mentalidad crítica y analítica. 

3.2. BLENDED LEARNING (APRENDIZAJE HÍBRIDO) 

La propuesta de innovación docente se basa en modelos de Blended 

Learning (Aprendizaje Híbrido) cuyos componentes principales son: a) 

Parte de la experiencia educativa se proporciona online, así al estudian-

tado se le ofrece control sobre tiempo, lugar, la ruta o ritmo de aprendi-

zaje. b) Parte de la experiencia educativa ocurre en la Universidad. c) 

Estos elementos se integran en una “ruta de aprendizaje” planificada, 

coordinada por las docentes, diseñada para que sea una experiencia edu-

cativa equilibrada. 

El aprendizaje híbrido, que combina la enseñanza cara a cara con com-

ponentes de aprendizaje online, ha transformado la enseñanza superior 

en la medida en que aprovecha las ventajas de las modalidades de apren-

dizaje tradicional y digital. Este enfoque tiene un impacto muy signifi-

cativo en diversos aspectos de la enseñanza superior debido a que au-

menta la flexibilidad y la accesibilidad a lo largo del proceso de apren-

dizaje. Al incorporar propuestas de trabajo online, los y las participantes 

pueden acceder a los materiales y recursos educativos en cualquier mo-

mento y lugar. Esta flexibilidad permite un aprendizaje personalizado, 

adaptado a diferentes estilos y ritmos de aprender. Es una propuesta que 

puede facilitar el acceso a la educación, ya que llega a estudiantes que 

pueden tener limitaciones geográficas o de tiempo que les impidan 



‒ 635 ‒ 

asistir a las clases tradicionales. Así mismo encontramos que esta pro-

puesta metodológica refuerza el compromiso de los y las participantes 

gracias a los elementos interactivos y multimedia incorporados por el 

quipo docente a través de la plataforma de recursos online Moodle. A 

través de las diferentes herramientas orientadas a la participación, como 

por ejemplo los foros de discusión, debates interactivos, presentaciones 

multimedia y ejercicios, es posible ampliar la información disponible y 

profundizar en conceptos complejos para que estos adquieran una mayor 

relevancia. Dichos componentes interactivos favorecen el aprendizaje 

activo y la participación del alumnado, revirtiendo en una mejora los 

resultados del aprendizaje. Por último añadir que los modelos de Blen-

ded Learning (Aprendizaje Híbrido) favorecen la enseñanza diferen-

ciada y las experiencias de aprendizaje personalizadas debido a que, en 

primer lugar, se pueden ofrecer materiales de aprendizaje adaptados a 

las necesidades individuales del estudiantado, proporcionándoles infor-

mación específica y recursos adicionales favoreciendo la autonomía del 

alumno y el aprendizaje autónomo. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proyecto “Encuentros profesionales digitales. Fortaleciendo las com-

petencias profesionales en Trabajo Social mediante el uso de las meto-

dologías Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Blended Learning 

(aprendizaje híbrido)” se encuentra en proceso de implementación en el 

momento de presentar este artículo, sin embargo existen algunas cues-

tiones que pensamos puede ser relevante compartir de lo llevado a cabo 

hasta ahora. 

Tal y como se muestra a continuación el proyecto se corresponde con cinco 

etapas diferenciadas que pasamos a analizar en los siguientes apartados. 

4.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 

La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de 

trabajo, la estructuración del procedimiento metodológico y la planifi-

cación de los instrumentos y medios de trabajo. En el desarrollo de esta 

etapa ha sido fundamental identificar las asignaturas en las que se iban 
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a llevar a cabo los seminarios invertidos. Este caso han sido: Introduc-

ción a los Modelos de Trabajo Social, Servicios Sociales, Perspectivas 

feministas y relaciones de Género, Procesos y Modelos de Intervención 

Individual y Familiar, y Género y Trabajo Social. En total han partici-

pado diez docentes y una persona de administración de servicios del Dto. 

de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada. 

Así mismo, para el buen funcionamiento del proyecto ha sido funda-

mental contar con el apoyo de una persona técnica contratada como 

apoyo a la coordinación. 

La propuesta principal consistió en acercar nuestras aulas y alumnado a 

la calle, allí donde se encuentran comunidades, familias y profesionales, 

entre otros agentes sociales claves en el campo de la intervención social. 

De esta manera, en la etapa de planificación, un primer ejercicio para el 

equipo docente fue identificar ámbitos profesionales del trabajo social 

que tuvieran una clara conexión con los contenidos de la asignatura en 

la que se iba a impartir el seminario. La identificación de estos ámbitos 

también estuvo determinada por los contactos o personas de interés que 

durante dicha etapa se fueron contactando para invitarles a participar en 

las grabaciones. Otra de las cuestiones relevantes trabajadas en esta 

etapa ha sido la identificación de contribuciones de profesionales que 

pudieran trabajarse en más de una asignatura. Por ejemplo, una trabaja-

dora social de servicios sociales comunitarios cuya experiencia sea en 

un programa de atención a víctimas de violencia de género. En este caso, 

su aportación puede trabajarse en más de una asignatura como puede ser 

Servicios Sociales y Perspectivas Feministas y relaciones de Género.  

4.2. ETAPA DE DISEÑO DE MATERIALES Y SEMINARIOS INVERTIDOS. 

En este proyecto se han incorporado como herramienta de aprendizaje 

híbrido, los denominados seminarios invertidos (flipped classroom), ba-

sados en la disponibilidad online del material didáctico para que el alum-

nado lo trabaje en casa eligiendo el momento que esté más atento. Para 

el diseño de los seminarios se ha seguido el siguiente esquema general 

aplicado a través de un proceso de aprendizaje activo que incluye la pre-

paración y reflexión individual en casa, la discusión en grupos peque-

ños, así como la exposición grupal.  
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Una parte importante del diseño de materiales ha sido reflejar la expe-

riencia de los y las profesionales de trabajo social a través de piezas de 

audio previamente grabadas (podcast). A la hora de diseñar cada uno de 

estos podcast, las y los docentes de la asignatura eligieron el formato, 

como por ejemplo mesa redonda, entrevista personal o charla. Un ele-

mento importante que permite tanto organizar los contenidos como iden-

tificar la información clave para editar el podcast, ha sido la realización 

de un guión de entrevista semiestructurada. Aunque cada uno de estos 

guiones era diseñado por el equipo docente de la asignatura en el pro-

yecto se identificaron los siguientes ejes trasversales: 1) Construcción 

de la identidad profesional 2) Competencia emocional, resolución de 

conflictos y trabajo en equipo 3) Escenarios y ámbitos profesionales del 

trabajo social 4) Otredad, Géneros y Diversidad 5) Experiencias inno-

vadoras en Trabajo Social. A menudo en las experiencias profesionales 

estos ejes aparecen de manera conjunta por lo que hemos visto que de 

una sola grabación existe la posibilidad de que se pueda diseñar más de 

un podcast.  

El diseño de los seminarios invertidos se ha realizado a partir de la lite-

ratura producida sobre el diseño de aprendizaje semipresencial. Por 

tanto se ha tenido como referencia la aportación de los autores Graham 

y Robison (2007), quienes definen las cuatro características fundamen-

tales propias de entornos de aprendizaje online eficaces y útiles para 

ayudar a identificar mejoras en las modalidades pedagógicas semipre-

sencial: (a) compromiso activo, (b) participación en grupos, (c) interac-

ción frecuente y observaciones, y (d) conexiones con contextos del 

mundo real. Así mismo, Owston, York y Malhotra (2019) analizan cua-

tro modelos “rediseñados” partiendo de la combinación de (a) clases 

presenciales, (b) sesiones online y (c) seminarios en grupos reducidos, 

de veinticinco estudiantes aprox. Entre los modelos que analizan propo-

nen aquel que consideramos que mejor se ha ajustado a nuestro proyecto 

ha sido el denominado “Blend CLHT” ya que combina clases presen-

ciales de dos horas impartidas cara a cara por el/la docente y participa-

ción en seminarios híbridos que se alternan entre cara a cara y en línea 

a través de Moodle. 
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4.3. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SEMINARIOS INVERTIDOS. 

En el marco del proyecto “Encuentros Profesionales Digitales” se ha 

contado con la participación de trabajadores y trabajadoras sociales que 

se encuentran desarrollando su actividad profesional en servicios socia-

les comunitarios llevando a cabo programas de desarrollo comunitario, 

Programas de atención a personas migrantes, Servicio de información, 

valoración orientación y asesoramiento (SIVA) y Equipos de Trata-

miento Familiar. Así mismo, han participado profesionales con una am-

plia experiencia en el marco del Tercer sector y servicios sociales espe-

cíficos y que concretamente trabajan en gestión de Programas de aco-

gida a personas LGTBIQ+ solicitantes de asilo y/o refugio; Servicio de 

Protección al Menor, Programas de justicia penal juvenil y abordaje psi-

cosocial de violencia filio-parental, Acogimiento y centros residenciales 

para niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. 

Los formatos aplicados a la hora de hacer las grabaciones de audio han 

sido diversos, variando en función de las necesidades y diseño de los 

materiales audiovisuales desarrollados para cada asignatura. Se han lle-

vado a cabo mesas redondas, entrevistas individuales, exposiciones en 

clase y un ejemplo de dramatización de caso práctico específicamente 

diseñado para aplicar la metodología de Aprendizaje Basado en Proble-

mas (ABP). A la hora de apoyar con la grabación técnica de las piezas 

de audio se ha contado con el apoyo de RadioLab UGR, un proyecto de 

MediaLab de la Universidad de Granada que ofrece equipo humano y 

técnico para hacer programas de radio. Uno de los retos de este proyecto 

ha sido la producción técnica de podcasts con calidad suficiente para ser 

utilizados como material docente. Para ello, y en términos de llevar a 

cabo un proyecto similar, es necesario tener en cuenta tanto a la hora de 

diseñar el cronograma de implementación del proyecto como de elabo-

rar su presupuesto, los recursos materiales y técnicos implicados en la 

producción audiovisual. Así mismo será relevante diferenciar, al menos, 

las siguientes etapas de producción: diseño y planificación de la graba-

ción, sesión de grabación, edición de la sesión, y producción del podcast. 

Para la implementación de los seminarios invertidos se propuso una es-

tructura que sirviera de referencia a las y los docentes, basada en dos 
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sesiones. Una primera de trabajo individual en donde se pone a disposi-

ción del alumnado, a través de la plataforma de gestión del aprendizaje 

(LMS, Learning Management System) basada en Moodle, el podcast 

acompañado de lecturas complementarias y un guión de trabajo para fa-

cilitar la preparación y reflexión individual. Esta primera sesión está 

orientada a crear un ambiente de aprendizaje más personalizado y en 

base a un horario flexible que permite al estudiante elegir el momento 

en que lo va a trabajar. La posibilidad de tener los contenidos online 

también favorece a estudiantes funcional y cognitivamente diversos/as 

a la hora de poder visualizar y/o escuchar el material a su propio ritmo 

y con los recursos de apoyo que consideren necesarios. La segunda se-

sión es presencial y está dedicada a resolver dudas, acompañar, apoyar 

y asegurar que los grupos pequeños están funcionando. Esta es una me-

todología que promueve una mayor aportación individual al trabajo de 

los grupos ya que cada miembro del grupo tiene que haber completado 

el trabajo de la primera sesión. Esta segunda sesión sirve para cerrar el 

seminario invertido realizando una puesta en común facilitada por la 

persona docente en donde se favorece la capacidad de fundamentar opi-

niones y decisiones profesionales por parte del alumnado. 

En relación a los contenidos trabajados nos referiremos a los ejes iden-

tificados en apartados anteriores. En relación a la construcción de la 

identidad profesional, hemos encontrado un gran interés por parte del 

alumnado en torno al inicio de la trabajadora social en su carrera profe-

sional así mismo ha sido muy relevante poder analizar los contenidos 

teóricos de la asignatura con la práctica profesional, por ejemplo a la 

hora de identificar modelos de intervención social. En segundo lugar, 

con respecto a la competencia emocional y resolución de conflictos, ha 

sido muy importante poder trabajar los momentos y dilemas éticos com-

partidos por las y los profesionales desde diferentes posicionamientos. 

Esto ha permitido al alumnado hacerse preguntas acerca de conflictos 

que surgen en la práctica profesional propios del trabajo social. En tercer 

lugar, gracias al trabajo del equipo docente y la disponibilidad de los y 

las profesionales participantes se han podido cubrir una gran variedad 

de escenarios y ámbitos profesionales propios de la disciplina permi-

tiendo ampliar los posibles escenarios de inserción laboral. Finalmente, 
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el eje Otredad, Géneros y Diversidad se ha trabajado de manera tanto 

transversal, en clara conexión con el análisis de los conflictos y los di-

lemas éticos que pueden surgir en la práctica, como de manera directa a 

través del diseño de casos prácticos basados en la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

4.4. ETAPA DE EVALUACIÓN  

Como se recogía al principio de este apartado el proyecto se encuentra 

en proceso de cierre y evaluación. Al mismo tiempo queremos compartir 

algunas cuestiones que consideramos importantes a la hora de evaluar el 

impacto del proyecto como propuesta innovadora y generadora de buena 

practicas. El proceso de evaluación lo hemos dividió en tres partes:  

‒ 1) Evaluación del diseño de los seminarios, orientada a medir 

la efectividad y relevancia de los objetivos de aprendizaje pro-

puestas, los contenidos ofrecidos y las actividades propuestas. 

‒ 2) Evaluar el proceso de desarrollo del proyecto en donde re-

cogemos cuestiones como flujo de comunicación, papel de la 

coordinación, tiempos establecidos y recursos disponibles.  

‒ 3) Evaluación de los productos finales orientada hacia la valo-

ración de los mismos como herramientas de docencia innova-

doras y replicables a medio plazo. 

5. CONCLUSIONES 

Las metodologías docentes incorporadas en el proyecto presentado, son 

muy relevantes en el ámbito universitario por varias razones. En primer 

lugar, fomentan el compromiso y la motivación de los estudiantes al in-

corporar actividades interactivas y participativas que se adaptan a diver-

sos estilos de aprendizaje. Esto se traduce en una experiencia de apren-

dizaje más activa y más amena, que puede mejorar el rendimiento y la 

capacidad de retención de los y las estudiantes. En segundo lugar, pro-

mueven el pensamiento crítico y la capacidad de resolver situaciones 

problemáticas, lo que permite al alumnado aplicar sus conocimientos en 

contextos reales presentados, además por profesionales que están 
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narrando estas experiencias en primera persona. Así mismo, estas meto-

dologías implican reforzar el aprendizaje colaborativo, los proyectos de 

grupo y las oportunidades de aprendizaje experimental, orientadas a 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación fundamen-

tales en su futuro laboral. Otra de las cuestiones clave en intervenciones 

docentes como “Encuentros Profesionales Digitales” es que promueven el 

aprendizaje permanente alentando a los y las estudiantes a aprender de 

forma autónoma y a seguir un proceso de desarrollo profesional conti-

nuado durante su carrera profesional. As su vez, desarrollan capacidades 

como la alfabetización digital, la flexibilidad y la creatividad, que resultan 

cruciales en un mercado laboral tan cambiante como el actual. Finalmente, 

herramientas como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Blended 

Learning (Aprendizaje Híbrido) contribuyen al avance de la investigación 

y la erudición pedagógicas. Animan al profesorado a explorar nuevos en-

foques, evaluar su eficacia y compartir las mejores prácticas, promoviendo 

así una cultura de innovación y mejora en la enseñanza superior. 
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