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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Impactos de las tecnologías en las ciencias sociales aplicadas 4 é 
composta por 15 (quinze) capítulos produtos de pesquisa, revisão integrativa, relato de 
experiências, relato de caso, dentre outros. 

O primeiro capítulo apresenta os resultados da pesquisa acerca da eficácia do 
desempenho na prática docente. O segundo capítulo, por sua vez, apresenta os resultados 
da pesquisa que tem por objetivo estabelecer as estratégias pedagógicas em educação 
ambiental.

O terceiro capítulo caracteriza as estratégias de avaliação andragógica no processo 
de aprendizagem para a formação de competências em estudantes universitários. O quarto 
capítulo, apresenta a análise dos setores econômicos sobre a estrutura do produto turístico.

O quinto capítulo reúne informações sobre como as pessoas julgam suas fontes 
de informação e o papel do marketing nesse processo. O sexto capítulo, por sua vez, 
apresenta a proposta de projeto social de design e cultura envolvendo artesãos e designers 
peruanos na era digital.

O sétimo capítulo apresenta os resultados da análise da política habitacional em 
Portugal no período entre 1992 e 2008. O oitavo capítulo, apresenta os resultados da 
pesquisa acerca da estratégia de comunicação digital e o fortalecimento de participação 
cidadã neste contexto.

O nono capítulo discute o desmantelamento do mito da integração como possível 
causa de um colapso nacional e suas repercussões nesse contexto. O décimo capítulo, por 
sua vez, discute a introdução de novas metodologias de ensino, avanços tecnológicos em 
Licenciaturas e Mestrados da Universidade de Barcelona.

O décimo primeiro capítulo, discute os resultados da pesquisa sobre a adoção de 
tecnologia móvel no comércio internacional. O décimo segundo capítulo discute a proposta 
de um modelo que avalie as organizações tendo como referência o clima organizacional.

O décimo terceiro capítulo, apresenta os resultados da pesquisa acerca da influência 
da nomofobia na ansiedade dos estudantes no ambiente universitário. O décimo quarto 
que analisa as oportunidades de negócios para empresas estrangeiras nas áreas de 
investimento de cidades, fabricas e portos inteligentes.

E finalmente o décimo quinto capítulo, faz o acompanhamento de especialistas para 
assessorar os diferentes setores e suas estratégias ambientais de adaptação às mudanças 
climáticas atuais.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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LA NECESARIA INTEGRACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DOCENTES INNOVADORAS CON MÉTODOS 

TRADICIONALES EN GRUPOS DOCENTES 
GRANDES
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RESUMEN: En el presente trabajo mostramos 
como desde la implantación del proceso conocido 
como Proceso de Bolonia (Espacio Europeo de 
Educación Superior, -EEES-), se ha procedido a 
combinar la introducción de nuevas metodologías 
docentes, algunos avances tecnológicos y 
exposiciones de tipo más clásico basadas en 
clases magistrales, en diferentes disciplinas de 
Estadística que imparte el Departamento de 
Econometría, Estadística y Economía Aplicada en 
diferentes Grados y Másteres de la Universidad 
de Barcelona (España). Después de más de una 
década de trabajo, creemos que el diseño final 
del conjunto de actividades docentes diseñadas 

1 Para una completa comprensión del origen y evolución de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), véa-
se: https://education.ec.europa.eu/es/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process.

ha permitido la integración de los requisitos que 
se esgrimen en los fundamentos del EEES con 
las restricciones que se presentan cuando estos 
avances se pretenden aplicar en grupos docentes 
grandes. Entendiendo como tales, grupos de 
ochenta estudiantes o más. 
PALABRAS CLAVE: Espacio Europeo de 
Educación Superior, Bolonia, Aula Inversa, Clase 
Magistral, Innovación Docente.

1 |  ANTECEDENTES. LA IMPLANTACIÓN 
DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (EEES) EN ESPAÑA 

El Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) es la concreción de un proyecto 
que ha perseguido y sigue persiguiendo 
mejorar la movilidad y empleabilidad de los 
ciudadanos europeos mediante la armonización 
de los sistemas de educación de los países 
pertenecientes a la Unión Europea1. Este 
proceso se inició con lo que se conoce la 
Declaración de Bolonia en 1999. De hecho, el 
verdadero germen del proceso hay que buscarlo 
un año antes, 1998, cuando el 25 de mayo los 
ministros de Educación de Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido firmaron la Declaración 
de Soborna. Los días los días 18 y 19 de julio 
de 1999, la Declaración de Bolonia de 1999 
es suscrita por los ministros europeos de 
Educación de 29 países, y marcaron el inicio de 
convergencia europea hacia Espacio Europeo 

https://education.ec.europa.eu/es/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process
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de Educación Superior que debería culminar en 2010. Con posterioridad se han realizado 
diferentes reuniones en las que se han adherido al proceso más países, así como más 
instituciones2, todas ellas encaminadas a construir una Europa basada en el conocimiento 
de manera que la investigación y el desarrollo sean los pilares de una Europa en la que 
los procesos formativos lo sean a lo largo de la vida y en la que se persiga una mejora en 
la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos. Dicho proceso iniciado en 1999 se 
basa en el trabajo de dos agentes: por un lado, el conjunto de declaraciones institucionales 
surgidas de las diferentes reuniones que se han ido realizando a nivel europeo y que han 
hecho de catalizadores del proceso y, por el otro, el trabajo realizado de adaptación y 
reforma que se ha llevado y se lleva a cabo en las diferentes administraciones educativas, 
gobiernos locales, redes de investigación o las mismas universidades. El resultado final es 
un sistema educativo europeo que se basa en los siguientes principios:

• Establecimiento de un sistema de enseñanza estructurado en tres ciclos: grado, 
máster y doctorado. 

• Establecimiento de un sistema créditos común, Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos (ECTS), y un sistema de calificaciones homogéneos en toda 
la Unión Europea.   

• Eliminación de obstáculos para la circulación de estudiantes, investigadores, 
profesores y personal administrativo. 

• Fomento de los programas de movilidad y de planes de formación conjuntos.

• Cambio de metodologías docentes dirigido al aprendizaje basado en competen-
cias y el aprendizaje a lo largo de la vida.

En el presente trabajo nos centramos en cómo se ha adaptado este proceso, 
precisamente, en el último de los puntos anteriores: los cambios en las metodologías 
docentes para redirigirlo de una docencia basada, estrictamente, en contenidos, a una 
docencia basada en competencias3 y promoviendo la necesidad de una continua renovación 
de los aprendizajes a lo largo de la vida, no sólo laboral, sino también social.

Cabe remarcar qué, de la vivencia personal de los autores de este trabajo, durante 
ese proceso se han observado algunas deficiencias. El proceso se inició con una marcada 
deficiencia formativa en nuevas metodologías docentes por parte del profesorado en las 
primeras fases de la implantación del EEES. Esto, con el tiempo, se ha ido cubriendo 
con cursos de formación durante años posteriores, pero al principio el proceso fue poco 
pautado quedando propuestas de cambios en los planes de estudios muy vinculadas a la 
voluntariedad del profesorado en ausencia de recursos suficientes para modificar la tipología 

2 Para una revisión sintética del conjunto de reuniones institucionales y de acuerdos que han seguido a la Declaración 
de Bolonia puede consultarse García Majón, J.C. 2008.
3 Entendidas éstas como “una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), 
actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención 
en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado”, (Riesco, 2008).
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de aulas o la disponibilidad de equipo informático y rodeado de no poca resistencia por parte 
de profesorado en el que el trade-off investigación versus docencia estaba más decantado 
hacia lo primero que hacia lo segundo4. En resumen, los incentivos a la investigación 
estaban y están claramente definidos y cuantificables, pero los incentivos a la innovación 
docente han tardado mucho más en definirse y cuantificarse. Fundamentalmente, porque 
los criterios de investigación ya estaban establecidos en diferentes rankings de impacto 
en revistas internacionales y los criterios y sistemas de control de calidad docente se han 
tenido que implantar de forma interna en cada Universidad/Facultad.

En este contexto, cabe añadir que el avance tecnológico ha sido muy espectacular 
en las últimas dos décadas, lo cual ha penalizado a las universidades públicas frente a 
las privadas en la renovación de equipos y adecuación en las aulas, los cuales suponen 
un coste importante en estas instituciones. En ese sentido, al despegue tecnológico en el 
campo docente hay que añadir el cambio en el perfil del estudiante. Si antes el problema 
fundamental de un estudiante era la adquisición de la información, ahora su problema ha 
cambiado y se orienta más a la selección del material relevante para su formación, dado que 
dispone de infinidad de materiales para formarse gracias a la estandarización del acceso 
a la red. Esto se venía observando durante los últimos años, pero se ha acrecentado y 
acelerado con la pandemia del SARS-COVID-19. El resultado ha sido una caída libre y 
generalizada en la asistencia a las aulas. Por lo tanto, cabe reflexionar sobre el papel 
del docente en este nuevo contexto: ¿cómo explicamos?, ¿cómo evaluamos?, ¿somos 
absolutamente previsibles? ¿Es bueno ser previsible o no? ¿Induce a la dejadez? ¿Estamos 
bajando el nivel ante la presión existente sobre la tasa de rendimiento de los estudiantes a 
la hora de renovar las acreditaciones oficiales de los grados, posgrados, másteres? Todos 
estos debates siguen abiertos y ni mucho menos se pretende dar cabida a todos ellos en 
estas líneas, pero, por encima de todo existe un colectivo de estudiantes a los que todo 
este contexto ha afectado de forma, a nuestro entender, más notoria: los grupos docentes 
grandes, entendiendo como tales grupos docentes de ochenta o más estudiantes.

2 |  LA DOCENCIA EN GRUPOS MASIFICADOS
Como se ha comentado anteriormente, la docencia en grupos masificados se ha 

visto afectada de forma especial por el contexto expuesto anteriormente. Podríamos decir 
que ante esta tipología de grupos docentes la clave está en si existe o no más de un grupo 
docente en una misma disciplina y como se conjuga esto con la disciplina departamental 
respecto a la homogeneidad del proceso formativo en todos los grupos. Así, la aparición 

4 En la actualidad el sistema de formación del profesorado está muy bien organizado y se ofertan semestralmente cur-
sos de formación tanto sobre metodologías docentes y la utilización de recursos o de gestión, tanto administrativa como 
de diferentes grados, posgrados o másteres. Dicha formación se lleva a cabo por el Instituto de Desarrollo Profesional 
(IDP-ICE) de la Universidad de Barcelona (https://www.ub.edu/idp/web/es/node/2241). Asimismo, para cuestiones es-
pecíficas de innovación docente el vicerrectorado de política docente desarrolla el Programa de Investigación, Innova-
ción en la Docencia y el Aprendizaje (RIMDA - http://www.ub.edu/rimda/inici_rimda).

https://www.ub.edu/idp/web/es/node/2241
http://www.ub.edu/rimda/inici_rimda


 
Impactos de las tecnologías en las ciencias sociales aplicadas 4 Capítulo 10 117

de figuras como el coordinador de asignatura se convierten en la clave de todo el proceso. 
Hay que añadir, por lo menos en el caso de la Universidad de Barcelona, que existen 
diferentes tipologías de profesorado con diferentes responsabilidades docentes. Las figuras 
administrativas o de si se prefiere de contrato laboral son dispares y no es objetivo de este 
trabajo entrar en detalle en ellas, pero podríamos sintetizarlas en profesorado a jornada 
completa y profesado a tiempo parcial, que combinan su actividad laboral (docencia más 
investigación o tan solo docencia) con otras actividades laborales fuera del entorno de 
la Universidad. En el caso de los primeros, grupos docentes con profesores full-time, su 
labor docente depende de su implicación personal más el coste de oportunidad del tiempo 
docente (investigación versus docencia, con cierta asimetría en favor de la primera, desde 
nuestro punto de vista). En el caso de los segundos, grupos docentes con profesores 
part-time, su implicación depende nuevamente de su implicación personal y del coste de 
oportunidad (salarios bajos y en consecuencia con ciertas limitaciones de disponibilidad). 
Todo y que los avances tecnológicos han mejorado mucho los procesos de comunicación 
entre el profesorado, así como la coordinación, no es lo mismo disponer de una plantilla de 
profesores con un peso relativo importante de profesores full-time que si el peso relativo 
preponderante es de profesores part-time. En este segundo caso, las innovaciones docentes 
y su introducción en los currículums son, inevitablemente, más lentas. Esto nos conduce 
a un papel fundamental de los órganos directivos del departamento en cuestión, el cuál 
puede ejercer un papel incentivador o en algunos casos tener un efecto perverso limitativo. 
En nuestro caso, hemos de decir, que el pertenecer al Departamento de Econometría, 
Estadística y Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona ha sido de gran ayuda, 
dado que es un departamento muy bien organizado, disciplinado y claramente potenciador 
de la innovación docente. 

Así, en resumen, nos enfrentamos a dos modelos docentes claramente diferenciados: 
aquellos que se basan en lo que se conoce como absoluta libertad de cátedra en los que 
el docente, siguiendo las directrices generales de los planes de estudios aprobados por los 
órganos competentes, adapta la concreción de contenidos así como actividades y procesos 
de evaluación como estime conveniente, y aquellos basados en una libertad restringida 
de cátedra en la que prima la homogeneidad de los procesos formativos de todos los 
estudiantes que cursan una asignatura del departamento independientemente del grupo 
docente y/o profesor que les haya tocado por orden de matrícula. 

El modelo de absoluta libertad de cátedra permite, en el caso de que la implicación 
personal sea relevante, avanzar en todas las innovaciones docentes que el docente 
estime conveniente. Ahora bien, en caso de haber varios grupos docentes con diferentes 
profesores, ¿se garantiza que la formación sea homogénea para todos los graduados?, 
¿se evalúan todos los estudiantes en igualdad de condiciones?, ¿se pueden generar 
comportamientos oportunistas por parte del estudiante al observar diferentes métodos de 
evaluación/exigencia en los diferentes grupos? En cambio, en el caso del modelo de libertad 
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restringida de cátedra se corrigen estas deficiencias, ya que se garantiza la homogeneidad 
de los procesos formativos (contenidos, competencias, actividades y evaluación), la 
igualdad de oportunidades y limita los comportamientos oportunistas de los estudiantes. 
No obstante, junto a las limitaciones de tipología de profesorado comentada anteriormente, 
puede que las innovaciones metodológicas sean más lentas, pero, por otro lado, están 
mejor testadas y son más estables en el tiempo.

3 |  LA FRAGMENTACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS/EVALUATIVOS 
EN UN ENTORNO DE FORMACIÓN CONTINUADA. UNA BUENA SOLUCIÓN EN 
EL CASO DE GRUPOS MASIFICADOS

A nuestro entender, uno de los grandes fraudes que se han dado en no pocas 
disciplinas en el proceso de adaptación del EEES es la confusión de formación/evaluación 
continuada con lo que denominamos formación/evaluación fraccionada. En este sentido, 
en algunas disciplinas, se ha optado por fraccionar los procesos formativos/evaluativos 
en partes liberatorias de temario para los estudiantes enmascarando este proceder como 
formación continuada.

En nuestro caso cuando planteamos la alternativa de fraccionar los procesos 
formativos/evaluativos nos referimos a una cosa muy diferente. En nuestro caso lo que 
planteamos es que no todo (contenidos más competencias) se debe enseñar bajo una 
metodología docente o utilizando determinadas tecnologías de forma exclusiva. Existen 
metodologías docentes muy válidas para cubrir unos determinados objetivos docentes, 
pero que no son válidas para otros y viceversa. En consecuencia, a nuestro entender, lo 
que hay que hacer es definir claramente los objetivos docentes y seleccionar la metodología 
docente apropiada para alcanzar dichos objetivos. Por este motivo, en el diseño del plan 
de estudios de algunas de las disciplinas del departamento, se adaptan metodologías a 
los objetivos docentes. Asimismo, cabe añadir que todo el proceso de comunicación con 
los estudiantes se realiza mediante un Campus Virtual que en el caso de la Universidad de 
Barcelona se aloja en una plataforma Moodle5. 

Respecto a las metodologías docentes, de las diferentes metodologías que se 
expondrán a continuación, algunas o en su totalidad, se utilizan en diferentes disciplinas 
del Grado en Administración de Empresas, el Grado de Economía, el Grado de Estadística 
o el Máster de Ciencias Actuariales y Financieras.  No obstante, en este caso en concreto 
expondremos el caso de Estadística I (descriptiva, probabilidad y variable aleatoria) y 
Estadística II (introducción a la inferencia: muestreo, estimación puntual y por intervalo, 
contrastes paramétricos y no paramétricos) del grado de Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Barcelona, ya que en ellas se utilizan todas ellas.

5 Todos los estudiantes disponen de un campus virtual para todas las asignaturas que cursan. La configuración del 
campus virtual de cada asignatura corre a cargo del profesorado que tiene asignada la responsabilidad docente (https://
campusvirtual.ub.edu/). Respecto a la utilización de la plataforma Moodle, consúltese: https://moodle.org/?lang=es.

https://campusvirtual.ub.edu/
https://campusvirtual.ub.edu/
https://moodle.org/?lang=es
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En el caso de estas dos disciplinas se utilizan una serie de recursos, sistemas 
de evaluación y conjunto de actividades que pretenden cubrir los objetivos del plan de 
estudios, así como ciertas restricciones de normativa interna departamental que debemos 
seguir. En concreto, el sistema ofrece dos alternativas: Evaluación Continuada o Evaluación 
Única. El Consejo de Estudios, para cada curso académico, fija las fechas y los horarios de 
evaluación y reevaluación de todas las disciplinas de todos los estudios que se imparten 
en la Facultad de Economia y Empresa de la Universidad de Barcelona. Un estudiante que 
cursa cualquiera de las dos disciplinas dispone de las siguientes dos opciones: 

• Evaluación continua.

El estudiante ha de seguir un proceso de formación continuada en el que se incluyen 
una serie de actividades en las que va sumando puntos hasta un máximo de cuatro 
puntos. El día fijado por el consejo de estudios realiza una prueba presencial 
escrita por un total de seis puntos. Si en dicha prueba alcanza una calificación igual 
o superior a dos puntos se le suma la calificación total sobre cuatro puntos del 
conjunto de actividades de formación continua. El estudiante supera la asignatura si 
obtiene una calificación final de cinco o más puntos. En caso de no superar los dos 
puntos, la calificación final del estudiante es la calificación sólo de la prueba final 
y se considera que el estudiante no ha aprovechado las actividades de formación 
continuada de forma apropiada. Posteriormente entraremos en detalle sobre 
objetivos de las diferentes actividades que se proponen, pero a modo de síntesis, 
ésta es la siguiente:

• Cuatro Socratives (alternativamente en algunas asignaturas se utiliza 
Kahoo6)o test rápidos más una encuesta sobre la valoración del conjunto de 
actividades realizadas durante el curso (Total 1 punto sobre 4).

• Realización de cuatro cuestionarios online vinculados a la visualización, 
comprensión y práctica de un total de entre 17 y 20 videoejercicios alojados 
en un canal YouTube y embebidos en el campus virtual. (Total 1 punto sobre 
4).

• Realización de dos actividades de Aula Invertida. (Total 1 punto sobre 4).

• Realización de dos Prácticas de Informática. (Total 1 punto sobre 4).

Este conjunto de actividades (4 puntos) más el examen final presencial (6 puntos en 
1:30 minutos) constituyen el total evaluable sobre 10 puntos.

• Evaluación Única.

El sistema de evaluación por defecto es el de evaluación continua. No obstante, el 
estudiante sin necesidad de justificar los motivos, puede renunciar a él y acogerse a 
un sistema de evaluación única. En este caso, el estudiante ha de realizar la misma 
prueba sobre 6 puntos que realizan sus compañeros que se someten a evaluación 
continuada más una serie de problemas sobre 4 puntos para completar los 10 puntos 

6 Para más información sobre Socrative consúltese: https://www.socrative.com/. En el caso de estar interesado en 
Kahoo visite: https://kahoot.it/.

https://www.socrative.com/
https://kahoot.it/
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totales sujetos a evaluación. Dicha prueba es también presencial.

Si un estudiante no supera este proceso de evaluación tiene la opción de presentarse 
a la reevaluación, sin embargo, el formato de reevaluación sigue las pautas de evaluación 
única y se deberá someter a una prueba presencial sobre 10 puntos, perdiéndose toda 
calificación previa de actividades de evaluación continuada, en caso de que el estudiante 
hubiese escogido dicho formato en la primera convocatoria. Asimismo, diferentes 
asignaturas de la facultad fijan una fecha en el calendario en la que el estudiante, en caso 
de renunciar a evaluación continuada, ha de firmar un justificante en el que renuncia a la 
evaluación continuada y se somete al formato de evaluación única. No obstante, en nuestro 
caso somos más flexibles y dejamos que el estudiante tome la decisión el mismo día de la 
prueba final. En consecuencia, el estudiante ni aprueba ni suspende pruebas. Simplemente 
acumula puntos y el día de la prueba final decide si los usa o renuncia a ellos.

A continuación, pasamos a describir los objetivos y la dinámica de cada una de las 
actividades formación/evaluación continuada que utilizamos en ambas asignaturas.

4 |  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN/EVALUACIÓN CONTINUADA. DINÁMICA Y 
OBJETIVOS

4.1 Socrative. Control de fundamentos y asistencia
El total de los cuatro socratives que se lanzan en el curso persigue dos objetivos 

fundamentales. En primer lugar, trabajar los fundamentos de la disciplina y fomentar la 
asistencia al aula. La existencia de infinidad de materiales en la red ya empezaba a plantear 
un problema antes de la pandemia de la SARS-Covid19. No obstante, con la pandemia y 
la facilitación de recursos online, la presencialidad en las aulas ha planteado un problema 
y tenemos que repensar como debemos utilizar las aulas ante las nuevas posibilidades y 
necesidades de nuestros estudiantes. Sin embargo, no creemos que este interesantísimo 
debate debamos extenderlo en estas páginas. En segundo lugar, obligar a un seguimiento 
de la disciplina y no dejar todo para las últimas semanas del curso.
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Figura 1. Socrative. Interfaz usuario, profesor y resultados.

Cuando se han acabado determinadas partes del temario el profesor lanza en el 
aula una prueba rápida utilizando Socrative o Kahoot (Figura 1). El estudiante se ha de 
identificar en el portal (Imagen A de la Figura 1) y proceder a resolución de preguntas 
vinculadas a los fundamentos de esa parte del temario (Imagen B de la Figura 1, Interfaz del 
profesor). Son pruebas rápidas, más o menos 1 minuto por pregunta en que se preguntan 
cuestiones de carácter teórico y en las que el estudiante ha de responder una pregunta de 
selección múltiple. Una vez acabada la prueba, el profesor se puede descargar el resultado 
de la prueba y puede subir la calificación de la prueba de forma inmediata al campus virtual. 
En el aula el profesor resuelve el cuestionario y ofrece la posibilidad de que los estudiantes 
revisen sus resultados y, a parte de un feed-back genérico in-time, puede ofrecer uno más 
personalizado, en caso de que algún estudiante tenga alguna duda más concreta sobre 
sus resultados.

4.2 Vídeoejercicios. Clarificación de notación, expresiones matemáticas y 
cálculo

Uno de los problemas que puede aparecer cuando existe más de un grupo 
docente en disciplinas que usan lenguaje matemático como principal lengua vehicular es 
el problema de la notación. Aquí la coordinación es muy importante. Así, tanto docentes 
como estudiantes disponen de un repositorio de aproximadamente 20 videos en los que se 
capturan las partes relevantes del temario. Así, con la ayuda de una tableta digitalizadora 
y de software de grabación de pantalla7 se resuelven ejercicios tipo de los que podrían 

7 Existen infinidad de aplicativos libres que permiten realizar vídeos de forma muy sencilla y no es objetivo de este Tra-
bajo entrar en una selección o recomendación. Cada usuario que pruebe varios y utilice aquél al que mejor se adapte o 
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aparecer en cualquier prueba de la asignatura. Así el estudiante dispone de esta 
información 24/7 y puede trabajarla a su ritmo según se vayan explicando las diferentes 
partes del temario. En este sentido, todos los estudiantes, independientemente del grupo 
docente al que pertenezcan, disponen de un material con una notación matemática clara, 
con interpretación de resultados y con cuestiones de carácter teórico que vinculan teoría y 
práctica de un forma clara y concisa.

Figura 2. Videoejercicios. Canal YouTube, embebido de los videos en el Campus Virtual, ejemplo de 
preguntas calculadas y selección múltiple. 

A los estudiantes se le presenta la realización de un cuestionario (existen 4 durante 
todo el curso) en que el estudiante ha de resolver preguntas vinculadas al trabajo que ha 
realizado sobre los vídeojercicios y estas pueden ser tanto teóricas como prácticas. Esto 
se puede realizar en un aula presencial, pero en caso de grupos masificados (80 o más 
estudiantes), dado que no se disponen de aulas tan grandes con computadoras para tantos 
estudiantes se externaliza y los estudiantes disponen de cuatro días completos para realizar 
el cuestionario. Eso sí, una vez empiezan el cuestionario tienen un tiempo limitado para 
resolver el cuestionario que, dependiendo del número de videos, oscila entre 40 minutos y 
una hora. Esto a su vez permite crear grupos con estudiantes con necesidades especiales 
y otorgarles más tiempo para realizar la prueba. Esto ya depende de la configuración y 
necesidades de la plataforma donde se realice el cuestionario.

que cubra mejor sus necesidades multimedia.



 
Impactos de las tecnologías en las ciencias sociales aplicadas 4 Capítulo 10 123

4.3 Aula Invertida. Autoaprendizaje, trabajo colaborativo y aprendizaje entre 
iguales (pear-to-pear learning)

La dinámica de un aula inversa es conocida por todos. No obstante, a modo de 
síntesis, es una estrategia, en la que se invierte, de ahí su nombre, el método de aprendizaje 
tradicional. Así, los estudiantes preparan los contenidos antes de la hora de clase, y ésta se 
convierte en un espacio dinámico donde el profesor guía al estudiante a través de un proceso 
de aprendizaje activo (Abió et al., 2019). A pesar de ser una metodología docente que ya 
se desarrolló hace años, últimamente, a partir de la necesidad de orientar la formación 
a una formación basada en competencias, ha vuelto a ser tomada en consideración, 
como una buena metodología con efectos muy positivos (por ejemplo, Missildine et al., 
2013; Wilson, 2013; Abió et al., 2019) tanto en resultados académicos, comprensión de 
contenidos e interacción profesor-estudiante, como en participación y compromiso por 
parte del estudiante. Además, diferentes estudios recientes constatan sus efectos positivos 
en el aprendizaje (véase, López-Tamayo y Pérez, 2020, Rehman y Fatima, 2021, Campillo-
Ferrer, 2021 y Miralles-Martínez 2021.

En nuestro caso el motivo para utilizar el aula inversa en algunas partes de temario 
es porque en ellas es posible que el estudiante, con una selección apropiada (incluso 
creación) de materiales adecuados, puede prepararse el temario por sí mismo. 

Así, en una primera fase se le facilita un enunciado en el que se detalla cuáles son 
los objetivos de la actividad, qué es y qué persigue un aula inversa (dado que todavía no es 
una técnica muy extendida), cuáles son los contenidos y competencias que se pretenden 
abordar, así como la relación de materiales que se le facilitan al estudiante para preparar 
la actividad (Figura 3, Imagen A). En este sentido, se les comunica a los estudiantes que el 
primer día en que se trabaje el tema en el aula van a tener que resolver dos pruebas, una 
individual y otra por grupos de tres estudiantes8, de modo que se potencia tanto el trabajo 
individual como el trabajo en grupo. Asimismo, se pueden explorar diferentes formas de 
abordar el temario por diferentes autores, así como diferentes notaciones matemáticas 
que se pueden encontrar los estudiantes a la hora de abordar un mismo tema. De este 
modo, toman conciencia de que lo importante es el conocimiento más allá de la expresión 
específica del mismo. 

En una segunda fase, el estudiante resuelve una prueba (Figura 3, Imagen B) de 
forma individual y en la siguiente hora, resuelve la misma prueba (se puede plantear que 
fuese una prueba distinta) en grupos de tres estudiantes facilitando el pear-to-pear learning.

En una tercera fase, el profesor ha corregido las pruebas y ofrece una síntesis 
sobre los resultados del grupo, comentando las debilidades y fortalezas observadas y 
haciendo hincapié en las cuestiones relevantes, no sólo acerca del temario específico sino 

8 Respecto al número de estudiantes por grupos dependerá del total de estudiantes existentes, no obstante, se 
recomienda que sean tres. Dos estudiantes implican una mayor carga de corrección, y cuatro propicia que aparezcan 
conversaciones dos a dos que no tengan nada que ver con la actividad que se ha planteado.
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aprovechando para dar pautas de corrección, de cómo se han de introducir las expresiones 
matemáticas y muchas cuestiones que en una prueba final no se puede entrenar a los 
estudiantes (Figura 4).

Figura 3. Aula Inversa. Enunciado y prueba.
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Figura 4. Aula Inversa. Comentario de Resultados.

4.4 Prácticas de informática. Capacidad de cálculo y relación con las TICs
Nadie pone en tela de juicio la necesidad de desenvolverse profesionalmente de 

forma adecuada con las nuevas tecnologías y el uso de aplicaciones informáticas en casi 
ninguna disciplina y, mucho menos, en la que nos ocupa: economía. El problema radica en 
cómo realizarlo con grupos de 80 estudiantes sin perder mucho tiempo en el aula. ¿Cómo 
se coordinan y reservan espacios para cinco grupos de matriculados de 80 estudiantes 
cada uno? En principio parece una tarea casi imposible. En este caso también se procede 
a la externalización del proceso fuera del aula universitaria.

Cuando se empezó a implantar el EEES y se plateó esta cuestión, aparecieron dos 
formas de abordar el problema. El primero era realizar prácticas genéricas que debían 
trabajar los estudiantes y después plantear cuestionarios o trabajos sobre las mismas. En 
nuestro caso se optó por una segunda alternativa. ¿Y si planteamos un fraccionamiento 
de computación por un lado e interpretación por otro? Así, lo que se planteó es que las 
prácticas de informática se limitaran al cálculo dejando la interpretación de los resultados 
para otras pruebas del curso. 

Al estudiante se le facilita un enunciado en el que se le explica que dispondrá de 
dos archivos de información. Uno en el que se le da una base de datos personalizada 
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(cada estudiante dispone de una base de datos asociada a su Número de Identificación 
de la Universidad de Barcelona - NIUB ya sea en formato MicroSoft-Excel, Gretl o Stata) 
y una plantilla de resolución (En formato MicroSoft Excel) también personalizada a cada 
estudiante se le preguntan cosas diferentes9. En consecuencia, cada estudiante tendrá 
resultados cuantitativamente diferentes, que deberá ubicar en la plantilla que será el 
material que el estudiante tramitará para su corrección. 

Figura 5. Prácticas de Informática. Enunciado y condiciones técnicas.

9 Esto se realiza con el programa libre R-Project (https://www.r-project.org/). A partir de la semilla configurada con parte 
del NIBU del estudiante se generan variables de diferente comportamiento estocástico, por lo que cada estudiante tiene 
una base de datos diferentes. De igual forma, a partir del NIBU del estudiante se genera una plantilla personalizada 
para cada estudiante.

https://www.r-project.org/
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Asimismo, en este documento se les explican las restricciones técnicas que ha de 
cumplir la plantilla que ha de tramitar para su corrección, así como las penalizaciones que 
se le aplicarán en caso de no cumplir con las restricciones expuestas. En este sentido, es 
importante que los estudiantes no crean que todo se puede hacer como uno desee hacerlo, 
que en el mundo laboral existen ciertas restricciones/imposiciones que debemos asumir 
y que nos vienen determinadas de forma externa. Algunos estudiantes suspenden esta 
actividad por no haber cumplido con las restricciones impuestas y no valorar que, éstas, 
muchas veces son tan o más importante que el trabajo que están realizando. Esto les 
genera mucho malestar, pero creemos que es una parte importante del proceso formativo, 
conocer las limitaciones propias, tanto las internas como las externas. Finalmente, existe 
un video tutorial en el que se resuelve la práctica con los datos de un estudiante ficticio 
(Figura 5, Imagen A).

Los estudiantes disponen de los datos del estudiante ficticio y el videotutorial para 
practicar. Solo dispondrán de sus datos y su plantilla (Figura 6 Imágenes A y B) los días 
que esté abierta la práctica para poder realizarla. Se puede hacer que sea en una sesión 
en un aula de la Facultad, pero ya hemos comentado los problemas que esto conlleva 
o dejar unos días para que los estudiantes los resuelvan en casa y tramiten el archivo 
con una fecha y hora límite. Una vez se cierra en el campus el proceso de carga de los 
archivos que han tramitado los estudiantes, el profesor se descarga dichos archivos y le 
pasa otro Script-r que resuelve la práctica para cada estudiante con sus datos y evaluando 
la plantilla que ha tramitado y crea, para cada estudiante, un informe (Figura 6, Imagen C) 
en que se le vuelven a introducir sus preguntas, sus soluciones, las soluciones que debería 
haber obtenido, así como la calificación que ha obtenido. El programa genera un archivo 
síntesis con todos los resultados de todos los estudiantes que el profesor puede cargar 
inmediatamente en el campus. El proceso, para unos 450 estudiantes no tarda más de 45 
minutos, lo cual permite un feed-back casi instantáneo.



 
Impactos de las tecnologías en las ciencias sociales aplicadas 4 Capítulo 10 128

Figura 6. Prácticas de Informática. Datos, plantilla e Informe final.

5 |  EXAMEN FINAL. CONTINUA Y ÚNICA. AGLUTINA EXPRESIÓN MATEMÁTICA, 
FUNDAMENTOS, INTERPRETACIÓN PRÁCTICA Y CONOCIMIENTOS DE 
SOFTWARE 

Como se ha comentado anteriormente, independientemente del formato de 
evaluación (Continua vs Única) el estudiante ha de realizar una prueba final sobre 6 
puntos (Continua) y 10 puntos (Única). Es una prueba donde al estudiante se le permite 
plasmar todo lo que se ha ido trabajando durante el curso y de forma integrada. Así, la 
prueba consiste en ejercicios con espacio limitado en la que el estudiante ha de saber 
resolver (videojercicios, aula inversa), justificar (Socratives y aula inversa), argumentar 
(videojercicios, socratives, aula inversa), interpretar salidas de software (prácticas) y, en 
consecuencia, integrar todo aquello que se ha trabajado durante el cuatrimestre. Asimismo, 
existe un aspecto psicológico que no es menos importante: la tensión. El mercado de trabajo 
es exigente y hay momentos en que te la juegas todo a una carta, en un momento del 
tiempo, el fruto de todo un trabajo que has elaborado durante mucho tiempo. Si bien esto 
no ha de convertirlo en algo limitador para el potencial del estudiante y puede ser matizable 
en intensidad, tampoco creemos que haya que eliminarlo de los procesos formativos, ya 
que no estaríamos preparando a nuestros estudiantes para esas situaciones (Figura 7).
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Figura 7. Examen Final. Continua y Única

6 |  LA CLASE MAGISTRAL. VENTAJAS E INCONVENIENTES
No podemos acabar esta exposición sin abordar el papel de la clase magistral que 

juega en todo este proceso. Como argumentan Angurel et al (2009) existen muchos los 
estudiantes que siguen prefiriendo una metodología basada en las clases magistrales y 
una evaluación final y manifiestan un rechazo inicial cuando se les plantea desarrollar 
metodologías activas de aprendizaje que les requieren un trabajo continuado a lo largo 
del curso. Ahora bien, la implantación del EEES sugiere correctamente la reducción de su 
peso frente a otras metodologías docentes, pero creemos que su completa desaparición en 
entornos docentes masificados pude constituir un error. 

No vamos a realizar una somera revisión de las ventajas e inconvenientes de las 
sesiones magistrales, pero la crítica fundamental que se realiza a la clase magistral, como 
argumentan Esteban y Ecardíbul (2020), se focaliza en “El tipo de clases magistrales 
que más se critica es aquel en el que profesores con voz monótona se dedican a leer un 
manual o un power point delante de los estudiantes y estos, por su parte, y en el mejor de 
los casos, no hacen más que escuchar y tomar apuntes”. Pero las clases magistrales no 
tiene porque ceñirse a este formato. En nuestro caso, en entornos masificados, la clase 
magistral permite tener en cuenta cuatro, sino queremos llamarlas ventajas, llamémoslo 
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puntos fuertes. En primer lugar, permite al docente hacer una exposición clara y rotunda 
en aquellas partes del temario que son de difícil comprensión y que un estudiante mediano 
necesitaría de mucho autoaprendizaje para poder discriminar, sintetizar y comprender la 
información relevante. En asignaturas en las que se utiliza el lenguaje matemático como 
lengua vehicular, estas partes no son menores. En segundo lugar, permite la interconexión 
del temario de forma clara y vincular todo el sylabus con un discurso coherente que en 
falta de la clase magistral puede ser difícil discriminar que todos los estudiantes han 
percibido dichas interconexiones. En tercer lugar, dada la volatilidad de la presencialidad 
en los últimos años, todo estudiante, sea fijo, itinerante o desparecido, sabe que lo que se 
expondrá en sesiones en el aula es absolutamente relevante, está pautado y ordenado en 
un discurso homogéneo. Finalmente, en cuarto y último lugar, permite ir interrelacionando 
los diferentes componentes de las partes en función de las demandas de los estudiantes 
o en las observaciones que se han ido realizando e incorporar muchos matices al discurso 
que de otra manera se podrían perder en pequeños grupos de estudiantes sin aflorar para 
el conjunto de todos ellos.

7 |  REFLEXIONES FINALES
En estas líneas hemos intentado sintetizar el proceso formativo que desarrollamos en 

algunas disciplinas de Estadística en las que tiene responsabilidad docente el Departamento 
de Econometría, Estadística y Economía Aplicada de Universidad de Barcelona. Si bien 
puede parecer que se ha llegado a un punto de equilibrio y estabilidad en los procesos 
formativos, nuevos retos y demandas sociales hacen que este proceso no haya acabado, 
nada más lejos de la realidad. Esto nos lo ha recordado la reciente pandemia de la SARS-
Covid19. Estudiantes y sociedad evolucionan, presentan nuevas necesidades y anhelos 
y los docentes tenemos la obligación de evolucionar con ellos y no a pesar de ellos. Por 
lo tanto, debemos afrontar, seriamente y de una vez por todas, la distribución del tiempo 
del estudiante entre los diferentes recursos que tiene a su alcance. Se está observando 
cada vez más, y se ha confirmado con diferentes docentes de otras partes de España, que 
la caída de la asistencia al aula es generalizada. Las universidades presenciales, y los 
docentes en primer término, han de reflexionar seriamente sobre cómo se utiliza el aula 
en el proceso formativo del estudiante. Las clases magistrales, que reivindicamos desde 
estas líneas, no sólo han de reducir su peso en los procesos formativos, y a pesar de que 
creemos que siguen siendo extremadamente útiles clara e inequívocamente, han de ser 
repensadas.
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