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RESUMEN: 
En u n contexto de cambio como en el qu e se encu entran actu almente inmersas las 
Universidades eu ropeas, consecu encia de la creació n del Espacio Eu ropeo de 
Edu cació n Su perior, y lo qu e ello implica desde el pu nto de vista de la u tilizació n de 
u nas metodolog ías activas de aprendizaje por parte del alu mno, u na parte importante 
de las institu ciones edu cativas españ olas están h aciendo u n esfu erzo sig nificativo, con 
la implantació n de Prog ramas Pilotos, para adaptarse pau latinamente a las nu evas 
exig encias  derivadas de dich o Espacio. 

La Facu ltad de Ciencias Econó micas y Empresariales de la Universidad CEU San 
Pablo, está trabajando en esa direcció n, con la implantació n de la nu eva metodolog ía 
de aprendizaje en diferentes asig natu ras de su s Planes de Estu dio. Cu atro de ellas, del 
Área de Economía Aplicada (Política Econó mica, Sistema Financiero Españ ol, 
Economía del Sector Pú blico y Sistema Fiscal Españ ol y Comparado) llevan ya u nos 
añ os aplicando dich a metodolog ía, lo qu e permite, por u n lado compararla con lo qu e 
podríamos denominar la metodolog ía “tradicional”, así como valorar su s resu ltados. 

PALABRAS CLAVES: 
Espacio Eu ropeo de Enseñ anza Su perior, economía aplicada, competencias, 
metodolog ía interactiva, evalu ació n del aprendizaje. 

 

1 .- INTRODUCCIÓN 
En u n contexto de cambio en la Universidad eu ropea y por tanto en la españ ola, por la creació n 
del Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior (EEES), u na parte importante de las institu ciones 
edu cativas españ olas están h aciendo u n esfu erzo sig nificativo, con la implantació n de Prog ramas 
Pilotos, para adaptarse pau latinamente a las nu evas exig encias  formativas derivadas de dich o 
Espacio. 

La Universidad CEU San Pablo (CEU-USP), y dentro de ella, la Facu ltad de Ciencias Econó micas 
y Empresariales, lleva trabajando en esa direcció n varios añ os aplicando la nu eva metodolog ía de 
aprendizaje en diferentes asig natu ras de su s Planes de Estu dio. Esa experiencia permite, por u n 
lado compararla con lo qu e podríamos denominar la metodolog ía “tradicional”, así como valorar 
su s resu ltados. 

Así pu es, en este trabajo se plantean las diferentes opciones metodoló g icas aplicadas en cada 
u na de estas asig natu ras, y se valoran su s resu ltados desde el pu nto de vista del aprendizaje del 
alu mno, siendo, por tanto, los objetivos perseg u idos los sig u ientes: 

1 .- Plantear y valorar diferentes alternativas metodoló g icas para evalu ar el aprendizaje de los 
alu mnos. En la medida en qu e los objetivos en términos de aprendizaje de cada asig natu ra son 
distintos, también debe serlo la metodolog ía aplicada. 

2 .- Revisió n y evalu ació n, a la vista de la experiencia obtenida, de la metodolog ía empleada en las 
cu atro asig natu ras objeto del trabajo. 

3 .- Análisis de los resu ltados obtenidos con esta metodolog ía activa de aprendizaje en términos 
del rendimiento académico de los alu mnos. 

Para alcanzar estos objetivos, el trabajo se estru ctu ra en tres partes. En primer lu g ar, se realiza 
u na breve descripció n del contexto g eneral en el qu e se enmarca la Enseñ anza Universitaria en 
Españ a, así como del marco g lobal, dentro del Plan Estratég ico de Adaptació n al EEES de la USP 
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y del Prog rama Formativo de la Titu lació n en la qu e se eng arzan las asig natu ras objeto del 
estu dio. 

Posteriormente, se lleva a cabo u n análisis detallado de la metodolog ía empleada en cada u na de 
las asig natu ras, en relació n con los objetivos previamente planteados en términos de 
competencias (conocimientos, h abilidades y destrezas), valorando, a la vista de la experiencia 
adqu irida, la adecu ació n de la metodolog ía diseñ ada al log ro de los objetivos establecidos. 

Y por ú ltimo, se analizan los resu ltados obtenidos con esta nu eva metodolog ía de aprendizaje en 
relació n con la tradicional, a partir del rendimiento académico de los alu mnos. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES DE LA NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE 
 El nu evo modelo edu cativo qu e plantea el EEES, basado fu ndamentalmente en el aprendizaje, y 
no tanto en la enseñ anza, implica, sin lu g ar a du das, importantes cambios en la metodolog ía 
docente qu e se viene aplicando en la Universidad españ ola. 

 El modelo con el qu e se formaron u na parte importante de los qu e ah ora son profesores en la 
Universidad, no es plenamente compatible con los objetivos qu e se plantean para la fu tu ra 
enseñ anza su perior en la UE. Y por ello, se h ace necesario introdu cir alg u nos cambios, en lo qu e 
a la metodolog ía docente se refiere; fu ndamentalmente los sig u ientes: 

1 .- Hay qu e asu mir qu e es el estu diante (y no el profesor) el verdadero protag onista del 
proceso de aprendizaje. Y es el alu mno, el qu e con su  esfu erzo y con su  trabajo 
continu ado debe adqu irir los conocimientos y desarrollar las competencias y h abilidades 
qu e le g aranticen u n exitoso fu tu ro profesional. 

2 .- En línea  con lo señ alado, y para qu e el alu mno pu eda adqu irir esas destrezas y 
conocimientos, el profesor debe adaptar los métodos docentes empleados 
tradicionalmente al nu evo escenario, complementando la lecció n mag istral (adecu ada para 
la transmisió n de contenidos) con otros instru mentos de enseñ anza más activa (como 
clases prácticas, seminarios, talleres, tu torías conju ntas, etc.). 

La elecció n de u no u  otro método vendrá determinada por el modelo de enseñ anza-
aprendizaje eleg ido. De lo qu e se trata en definitiva es de eleg ir la metodolog ía más 
adecu ada para alcanzar los objetivos establecidos en las asig natu ras.  

3 .- Se h ace necesario además replantear las asig natu ras, tal y como están definidas 
actu almente, para tener en cu enta, no só lo la actividad presencial del alu mno en el au la, 
sino también su  aprendizaje au tó nomo. El crédito eu ropeo (ECTS), a diferencia del crédito 
tradicional (LRU), contempla el esfu erzo g lobal del alu mno. 

4 .- En la medida en qu e el objetivo ya no es só lo la transmisió n de conocimientos, sino 
también de h abilidades y competencias, debe modificarse el sistema tradicional de 
evalu ació n (basado fu ndamentalmente en exámenes recopilatorios de conocimientos) e 
introdu cir pau latinamente nu evos métodos de evalu ació n del aprendizaje. Además del 
examen, se h ace necesario inclu ir otros instru mentos de evalu ació n qu e pu edan medir con 
más precisió n la adqu isició n de destrezas por parte del alu mno a lo larg o del cu rso, qu e en 
mu ch os casos le ayu darán a su  incorporació n en el mercado laboral (prácticas, casos, 
discu sió n, trabajos dirig idos…). 

 La evalu ació n debe plantearse pu es, desde u na ó ptica g lobal, en fu nció n de los objetivos 
(en conocimientos, h abilidades y actitu des) de cada asig natu ra. 

 Por otro lado, los métodos de evalu ació n tradicionales están centrados en la etapa final del 
aprendizaje (examen al finalizar el semestre), siendo más apropiada en este nu evo 
contexto u na evalu ació n prog resiva y continu a, qu e permita al estu diante recibir 
informació n sobre su  propio proceso de aprendizaje y qu e éste pu eda, si es necesario, 
rectificar y reorientar su  proceso formativo. Tal y como señ ala CABRERA et al (2 0 0 3 ) “la 
evalu ació n no se pu ede identificar con u n ú nico acto (pasar u n cu estionario o pasar u na 
pru eba de rendimiento), sino con u n proceso, o mejor dich o, con u n conju nto de procesos 
no improvisados ni espontáneos”. 
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5 .- En este nu evo contexto, la fig u ra de profesor u niversitario a nivel individu al ya no tiene 
sentido, siendo más correcto h ablar de u nidades docentes, donde u n g ru po de profesores, 
perfectamente coordinados, planifican e imparten cada asig natu ra. 

6 .- Para qu e todo lo señ alado previamente sea posible, es necesario qu e el alu mno esté 
totalmente informado, desde el inicio del cu rso, de todo lo relevante de la asig natu ra; a 
saber: de su s objetivos (en términos de conocimientos, h abilidades y competencias), de los 
criterios de evalu ació n, de las actividades qu e debe realizar, de los recu rsos qu e se espera 
u tilice, del tiempo estimado y las fech as de elaboració n de cada u na de las actividades, 
etc. En definitiva, el alu mno debe disponer de la g u ía docente de la asig natu ra; g u ía qu e 
h abrá sido elaborada conju ntamente y de forma consensu ada por todos los profesores qu e 
integ ran la u nidad docente.  

7 .- Utilizació n h abitu al de las Nu evas Tecnolog ías de la Informació n (TIC), con u n doble 
objetivo. Por u n lado, para poner a disposició n del estu diante todos aqu ellos materiales 
didácticos qu e le van a ayu dar a preparar y seg u ir la asig natu ra,  así como informarle 
constantemente de có mo va evolu cionando su  proceso de aprendizaje. Por otro, para 
h abitu arle en el u so de las diferentes h erramientas informáticas, qu e sin du da, tendrá qu e 
u tilizar en su  fu tu ra actividad profesional. 

Y por ú ltimo, y para qu e todo el proceso de enseñ anza-aprendizaje se lleve a cabo de 
forma satisfactoria, es también necesario u n cambio de mentalidad en los discentes; y esto 
por varios motivos [1 ]. Por u na parte, porqu e deja de ser receptor pasivo de los 
conocimientos, para ser él mismo el g enerador e impu lsor de su  propio aprendizaje; y por 
otra, porqu e el aprendizaje deberá ser continu o y dinámico, es decir qu e no finaliza en las 
au las sino qu e debe proseg u ir du rante toda su  vida profesional. Ah ora bien, alcanzar ese 
aprendizaje au todirig ido su pone u n proceso de madu ració n personal e intelectu al 
importante en el alu mno, donde el papel del docente debe ser de g u ía, impu lsor e 
incentivador de las competencias, h abilidades y actitu des qu e fomenten y estimu len esta 
nu eva visió n del aprendizaje. 

 

3.- EL PROCESO DE ADAPTACIÓN A UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
ACTIVO EN LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
Con independencia de qu e la Universidad CEU San Pablo (CEU USP) empezó  a trabajar de forma 
más activa en su  proceso de adaptació n al EEES en el añ o 2 0 0 5 , debe destacarse qu e ya, desde 
añ os antes, viene introdu ciendo pequ eñ os cambios en las metodolog ías docentes [2 ], valorando 
cada vez más el esfu erzo del alu mno, mediante u n proceso de evalu ació n continu a en las 
diferentes titu laciones. Este h ech o sin du da está facilitando la implementació n de nu evas prácticas 
formativas, en línea con lo qu e se establece en el Proceso de Bolonia. 

Sin ánimo de ser exh au stivos (pu es no es éste el objetivo del presente trabajo), a continu ació n se 
destacan cu áles h an sido los principales pasos de adaptació n al EEES dados por la CEU USP [3 ]. 

1 .- La Fu ndació n Universitaria San Pablo CEU firmó  en 2 0 0 4  con la Fu ndació n LASPAU (de la 
Universidad de Harvard) u n convenio para la Formació n de los profesores en metodolog ías 
docentes basadas en el aprendizaje activo del alu mno.  

2 .- Du rante el cu rso 2 0 0 5 -2 0 0 6  se realizaron encu estas, tanto a los alu mnos como a los 
profesores, para la conversió n del actu al crédito LRU al ECTS en las diferentes 
asig natu ras. El objetivo de la encu esta era conocer y contrastar la opinió n de docentes y 
discentes respecto al esfu erzo qu e tienen qu e realizar los alu mnos para su perar cada u na 
de las asig natu ras de la carrera. Sobre la base de los resu ltados de estas encu estas, 
desde el Vicerrectorado de Ordenació n Académica y Profesorado (VOAP), se h a 
determinado la equ ivalencia entre créditos LRU y ECTS para todas las titu laciones. 

3 .- Elaboració n del Prog rama Formativo para cada Titu lació n (cu rso 2 0 0 5 -2 0 0 6 ). En éste se 
define el perfil de eg resado qu e se persig u e y se detallan los objetivos (en términos de 
conocimientos, capacidades y h abilidades) qu e se establecen para cada titu lació n. Este 
Plan Formativo fu e elaborado por u na Comisió n creada al efecto, integ rada por el 
Coordinador de Titu lació n, el Responsable del Centro de Orientació n e Informació n para el 
Empleo (COIE) y los Coordinadores de Relaciones Internacionales de cada Facu ltad, así 
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como por los Directores de Departamento y los Responsables de las distintas Áreas de 
Conocimiento. 

4 .- Desag reg ació n de los objetivos por cu rso (cu rso 2 0 0 5 -2 0 0 6 ). Una vez diseñ ado el Plan 
Formativo g lobal de la Titu lació n, se procedió  a estru ctu rarlo por cu rsos, definiéndose para 
cada u no de ellos, los objetivos en términos de conocimientos, competencias y h abilidades 
[4 ]. 

5 .- Pu esta en march a desde el VOAP de u n Prog rama Piloto de adaptació n al EEES en cada 
Facu ltad. Este Prog rama se concretaba en dos fases diferentes. Una primera, qu e se llevó  
a cabo du rante el cu rso 2 0 0 6 -2 0 0 7 , en la qu e se seleccionaron las asig natu ras (como 
mínimo och o)  qu e iban a impartirse completamente bajo la metodolog ía Bolonia. 
Finalmente  fu eron once las qu e lo h icieron, h abiéndose eleg ido aqu ellas qu e 
volu ntariamente qu isieron incorporarse a esta experiencia piloto. En u na seg u nda fase 
(cu rso 2 0 0 7 -2 0 0 8 ), todas las asig natu ras del primer ciclo de las Licenciatu ras y de los tres 
cu rsos de las Diplomatu ras aplican estas metodolog ías activas. 

Una vez concretadas las asig natu ras qu e se iban a impartir de acu erdo con metodolog ías de 
aprendizaje basadas en el alu mno, se procedió  a crear las u nidades docentes correspondientes, 
para qu e éstas elaborasen la g u ía docente [5 ] de cada asig natu ra.  La Gu ía Docente no es só lo u n 
“prog rama” al estilo tradicional en el qu e aparece u n listado de temas o contenidos y u na 
bibliog rafía, sino qu e ésta va más allá e inclu ye u na “propu esta pedag ó g ica” completa [6 ]. 

Esta g u ía docente se pone a disposició n del alu mno, a través del Portal del Alu mno, el primer día 
de inicio del cu rso. 

La Gu ía Docente es, por tanto, u n pilar básico para el desarrollo actu al de la enseñ anza 
aprendizaje en la Universidad, siendo su s principales fu nciones las sig u ientes: 

• Recog er de u na forma sistemática y h omog énea, para todas y cada u na de las asig natu ras, 
su  informació n básica. 

• Establece las “reg las del ju eg o” qu e reg irán en la asig natu ra; equ ivale a lo qu e podría 
denominarse “el contrato de la asig natu ra”. Por ello, es preciso qu e se pong a en 
conocimiento de los alu mnos al principio de cu rso y se respete a lo larg o del mismo. 

• Su  elaboració n implica u na planificació n detallada de la asig natu ra a priori entre los 
profesores qu e integ ran la u nidad docente, y por tanto exig e u n nivel elevado de 
coordinació n [7 ], así como u na reflexió n y revisió n por parte de los docentes del diseñ o de 
la asig natu ra. 

• A diferencia de los prog ramas tradicionales, en los qu e el eje es el “contenido” de la 
asig natu ra, ah ora el centro se sitú a en el “aprendizaje-formació n del estu diante”. 

Es decir, se convierte en u n instru mento imprescindible para la docencia, tanto para el alu mno, 
como para el docente e inclu so para la institu ció n u niversitaria. En este sentido, al alu mno le 
informa y orienta sobre qu é es lo qu e se pretende qu e aprenda, có mo se va a trabajar y con qu é 
criterios y có mo se le evalu ará; es su  “h oja de ru ta”. Desde la perspectiva de la u nidad docente, 
representa su  compromiso con los contenidos y métodos de trabajo de la asig natu ra; es mu ch o 
más qu e u na “declaració n de intenciones”. Y por ú ltimo, para la institu ció n u niversitaria, favorece 
la comparabilidad, transparencia y movilidad de los estu diantes (objetivo principal del EEES), 
además de revelar de forma mu y detallada el perfil de la oferta académica de cada Universidad. 

El diseñ o de la g u ía docente finaliza con la elaboració n de u n cronog rama, el denominado  Plan 
del Cu rso, qu e se pone a disposició n del alu mno, el primer día de inicio de las clases, en el qu e se 
detallan todas las actividades qu e se van a realizar a lo larg o del cu rso, y su  distribu ció n temporal, 
de manera qu e el alu mno teng a claro desde u n primer momento cu ándo deberá realizar cada u na 
de las tareas establecidas en la asig natu ra.  Si bien es cierto qu e este cronog rama debe tener u na 
cierta flexibilidad, para adaptarse a cu alqu ier situ ació n o circu nstancia imprevista qu e su rja 
du rante el cu rso, debe intentar respetarse al máximo posible para el beneficio tanto del alu mno 
como de la u nidad docente.  

La experiencia piloto conclu ye con la evalu ació n de la misma, tanto por parte de los alu mnos 
como de los profesores, para extraer las conclu siones qu e procedan y los errores (si los h a 
h abido), todo ello con vistas a mejorar de cara al fu tu ro. Y, precisamente, en esta fase de 
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evalu ació n es en la qu e u bica el presente trabajo, cu yo objetivo final es por tanto analizar los 
resu ltados obtenidos con esta nu eva metodolog ía de aprendizaje, en términos del rendimiento 
académico de los alu mnos. 

 

4.- ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
EMPLEADA EN LAS CUATRO ASIGNATURAS OBJETO DEL TRABAJO 
Para comprender mejor el análisis realizado, debe destacarse qu e las u nidades docentes de las 
asig natu ras analizadas se ofrecieron desde u n primer momento para participar en el Prog rama 
Piloto de la Facu ltad, y qu e, sobre todo las qu e se imparten en cu arto y qu into, a diferencia de la 
Política Econó mica (3 º), lo h acen a alu mnos qu e no están h abitu ados a trabajar con este 
metodolog ía de aprendizaje, sig u iendo el resto de asig natu ras u na metodolog ía tradicional. Este 
h ech o su pone, sin du da, u na dificu ltad adicional para las u nidades docentes pu es, como todo 
cambio, pu ede g enerar al principio u n cierto rech azo por parte del alu mno. 

En la tabla 1  se recog en las características básicas de cada u na de las asig natu ras objeto de 
estu dio. 

Tabla 1 . Caracterís ticas  de las  as ignaturas  implicadas  en la evaluación 

  
Carácter Duración Curs o 

Créditos  
LRU 

Créditos  
ECTS 

Profes ores  
UD 

Número 
grupos  

Número 
alumnos  

Política 
Económica 

Oblig atoria Anu al 3 º 9  9  5  8  2 7 8  

Sis tema 
Financiero 
Es pañol 

Oblig atoria Semestral (1 s) 4 º 6  5  4  8  2 6 9  

Economía 
del Sector 
Público 

Oblig atoria 
ADE: 

Semestral (1 s)  
ECO: Anu al 

4 º 6  5 ,5  3  6  2 2 4  

Sis tema 
Fis cal 
Es pañol 

Oblig atoria Anu al 5 º 9  9  5  6  2 5 8  

Fu ente. Elaboració n propia a partir de las gu ías docentes de las asignatu ras 

En fu nció n de los objetivos establecidos en el Prog rama formativo de la Titu lació n, para cada 
cu rso y para cada Área de Conocimiento, las u nidades docentes concretaron los aspectos 
metodoló g icos de cada asig natu ra, partiendo de la base de qu e éstos debían ser coh erentes con 
los objetivos planteados, con la distribu ció n de carg a de trabajo del alu mno (presencial y 
au tó noma) marcada por los ECTS asig nados a cada asig natu ra, y con los recu rsos materiales y 
personales disponibles. 

En la medida en qu e los objetivos perseg u idos y las características inh erentes de cada asig natu ra 
son distintos, también lo son las actividades planteadas en cada u na de ellas, existiendo por lo 
tanto diferencias su stanciales entre u nas y otras. Esto no sig nifica, sin embarg o, qu e u nas 
metodolog ías sean mejores y otras peores; todas y cada u na de ellas son bu enas y perfectamente 
válidas en la medida en qu e permiten alcanzar los objetivos fijados a priori. 

En los cu adros del anexo 1  se recog en de forma resu mida las actividades establecidas en cada 
asig natu ra. 

Por otro lado, y como es ló g ico, también existen diferencias en el sistema de evalu ació n fijado en 
cada u na de ellas. Sí deben destacarse dos aspectos qu e son comu nes. Primero, y debido a la 
necesidad de qu e todos los alu mnos qu e su peren la asig natu ra h ayan adqu irido u n nivel mínimo 
en todas las competencias fijadas, se h an establecido u nos u mbrales en las notas de las 
diferentes actividades. Y, en seg u ndo lu g ar, y en la medida en qu e lo qu e se persig u e es qu e el 
alu mno adqu iera, no solamente u nos conocimientos, sino también u nas competencias y 
h abilidades, la coh erencia exig ía qu e la convocatoria extraordinaria replicase la misma estru ctu ra 
evalu ativa establecida para la ordinaria, de manera qu e el estu diante debe su perar también en 
dich a convocatoria ciertas pru ebas específicas qu e g aranticen la adqu isició n de todas las 
competencias fijadas para la asig natu ra. 
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Por ú ltimo, en los cu adros del anexo 2  se recog en los objetivos específicos establecidos para 
cada u na de las asig natu ras, relacionándolos con las actividades concretas diseñ adas para su  
consecu ció n. 

 

5.- VALORACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA EN TÉRMINOS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Una vez llevada a cabo las distintas experiencias piloto, y con el fin de aprender de cara al fu tu ro, 
reforzando los aspectos positivos y mejorando los neg ativos, se procedió  a evalu ar dich as 
experiencias, comparando los resu ltados alcanzados al aplicar u na metodolog ía docente basada 
en el alu mno, en comparació n con lo qu e podríamos denominar “metodolog ía tradicional”. Y para 
ello realizamos u n análisis comparado de los resu ltados académicos (calificaciones) obtenidos por 
los alu mnos en el cu rso 2 0 0 6 -2 0 0 7  (metodolog ía tradicional) y en el 2 0 0 7 -2 0 0 8  (nu eva 
metodolog ía). Desde u n pu nto de vista g lobal, para el conju nto de las cu atro asig natu ras 
analizadas, podemos conclu ir qu e con la nu eva metodolog ía disminu ye en tres pu ntos 
porcentu ales el nú mero de alu mnos aprobados, y au menta (en cu atro pu ntos) el de los 
estu diantes su spensos (cu adro1 ). Lu eg o, y en contra de lo qu e en ocasiones se escu ch a, la nu eva 
metodolog ía no su pone necesariamente qu e los alu mnos apru eban más.  

Cuadro 1 . Res ultados  académicos  de los  alumnos . 

Convocatoria ordinaria Convocatoria extraordinaria 
% alumnos  globales  % alumnos  globales  

 

2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 
Aprobado 6 7 ,6 4  6 5 ,0 0  3 1 ,1 4  3 2 ,7 9  
Sus pens o 1 6 ,6 7  2 0 ,6 8  3 7 ,0 2  3 1 ,8 0  

No Pres entado 1 5 ,6 9  1 4 ,3 2  3 1 ,8 3  3 5 ,4 1  
Fu ente. Elaboració n propia. 

Si diferenciamos por asig natu ras, se pu ede afirmar qu e este tendencia se mantiene en tres de 
ellas, salvo en Economía del Sector Pú blico, en la qu e el nú mero de alu mnos aprobados au menta, 
al ig u al qu e el de su spensos. Este h ech o pu ede explicarse debido a qu e es en esta asig natu ra en 
la qu e se h an introdu cido mayores cambios metodoló g icos en el cu rso 2 0 0 7 -2 0 0 8 , y además, es 
en la qu e la evalu ació n continu a tiene más peso (siete pu ntos sobre diez) en la calificació n final. 

Gráfico 1 . Variación en los  res ultados  académicos  curs o 2005-2006 y 2006-2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fu ente. Elaboració n propia. 

Ah ora bien, au nqu e la comparació n de los resu ltados podría permitirnos h acer u na valoració n de 
la nu eva metodolog ía, consideramos qu e podía resu ltar interesante conocer cu ál era la percepció n 
qu e los alu mnos tenían de ella. Y así, antes de finalizar el cu rso 2 0 0 7 -2 0 0 8 , se pasó  u na encu esta 
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a todos los alu mnos matricu lados en las cu atro asig natu ras. Antes de cu mplimentarla, se les 
insistió  en qu e el objetivo qu e se perseg u ía con ella era exclu sivamente valorar la metodolog ía 
empleada y no la labor docente del profesor (para lo qu e ya existe en la Universidad otra encu esta 
específica). 

El cu estionario consta de 2 0  preg u ntas. En este trabajo vamos a tomar en consideració n só lo las 
respu estas a tres de ellas, referida de u na manera g lobal a la nu eva metodolog ía, y qu e además 
eran comu nes a las cu atro asig natu ras. En el resto de preg u ntas se le pide al alu mno qu e valore 
las diferentes actividades desarrolladas en la asig natu ra, por lo son diferentes de u nas asig natu ras 
a otras, tal y como h emos pu esto de manifiesto anteriormente. 

En relació n con la primera preg u nta “¿Cu ál es su  opinió n sobre la metodolog ía docente empleada 
en la asig natu ra? ” los resu ltados son bastantes positivos, pu es, desde u n pu nto de vista g lobal, el 
6 8 ,9 % de los alu mnos encu estados, se mu estran satisfech os o mu y satisfech os con ella. Tan só lo 
el 1 9 % no está satisfech o con la metodolog ía. Los resu ltados desag reg ados por asig natu ras se 
recog en en el g ráfico 2 . 

Gráfico 2. Opinión de los  alumnos  s obre la metodología docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fu ente. Elaboració n propia a partir de las encu estas a alu mnos 

En la seg u nda se les preg u nta a los alu mnos sobre su  nivel de satisfacció n con el aprendizaje 
adqu irido. Nu evamente en esta ocasió n, los resu ltados son mu y positivos, pu es el 7 8 ,9 2 % está 
satisfech o o mu y satisfech o. El g ráfico 3  recog e los resu ltados para cada u na de las asig natu ras. 

Gráfico 3. Opinión de los  alumnos  s obre el aprendizaje obtenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fu ente. Elaboració n propia a partir de las encu estas a alu mnos 
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Y por ú ltimo, en la tercera preg u nta se le plantea al alu mno si considera qu e la nu eva metodolog ía 
le h a facilitado o no la su peració n de la asig natu ra. En contra de lo qu e en u n principio podría 
esperarse, pu es la carg a de trabajo diaria del alu mno es mayor  bajo la nu eva metodolog ía qu e 
bajo la tradicional, el 6 2 ,6 1 % de los estu diantes considera qu e el trabajo constante a lo larg o del 
cu rso, no só lo le h a ayu dado a aprender más y mejor, sino qu e le h a facilitado la su peració n de la 
asig natu ra. Tan só lo el 1 6 ,6 0 % piensa qu e la nu eva metodolog ía le h a dificu ltado su  aprobació n. 
El g ráfico 4  recog e las respu estas en cada u na de las asig natu ras. 

Gráfico 4. Opinión de los  alumnos  s obre la facilidad para s uperar la as ignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fu ente. Elaboració n propia a partir de las encu estas a alu mnos 

A la h ora de valorar las respu estas de los alu mnos deben tenerse en consideració n dos 
cu estiones. Por u n lado, h ay qu e tener en cu enta qu e estas asig natu ras piloto, especialmente las 
qu e se imparten en 4 º y 5 º cu rso, son las ú nicas qu e du rante el cu rso 2 0 0 7 -2 0 0 8  h an empleado 
u na metodolog ía activa, y qu e, por lo tanto, conju ntamente con ellas, el alu mno estu dia otras con 
metodolog ía tradicional. Lu eg o los estu diantes en mu ch os casos no están acostu mbrados a u n 
trabajo participativo y constante, y por ello perciben la nu eva situ ació n como u na carg a adicional. 
Hay qu e destacar además, qu e ig u al qu e los profesores, los alu mnos también necesitan u n 
periodo de adaptació n a la nu eva metodolog ía, pu es ésta es distinta a la qu e h an u tilizado en la 
Universidad. En la medida en qu e todas las asig natu ras cu rsadas por le alu mno u tilicen 
metodolog ías basadas en el aprendizaje del estu diante, estamos convencidos qu e su  percepció n 
de las mismas mejorará. 

Por otro lado, al valorar los resu ltados obtenidos en cada asig natu ra, debe tenerse en cu enta su s 
características (orientació n más práctica o teó rica), su  sistema de evalu ació n, y el nivel de cambio 
introdu cido. Así, por ejemplo, Sistema Fiscal Españ ol y Comparado es la asig natu ra en la qu e, si 
bien se h an incorporado modificaciones metodoló g icas, el peso de la evalu ació n continu a es 
inferior al existente en el resto de materias, y en la qu e los cambios, en relació n con la 
metodolog ía tradicional, h an sido menos radicales al ser ya de por sí u na asig natu ra mu y práctica, 
en la qu e el trabajo diario es importante para la su peració n de la misma. 

 

6.- CONCLUSIONES 
La Universidad españ ola se enfrenta sin du da a u n g ran reto, pero al mismo tiempo apasionante: 
su  adaptació n al EEES. Este cambio debe percibirse como alg o claramente positivo, pese a qu e 
es mu y h u mana y natu ral la actitu d inicial de oposició n a cu alqu ier cambio. Y ello por varios 
motivos. Primero, porqu e el EEES va a fomentar la movilidad tanto de alu mnos como de 
profesores, así como el reconocimiento internacional de las titu laciones. En seg u ndo, porqu e abre 
u n proceso de reflexió n y revisió n profu nda de la metodolog ía docente qu e venimos aplicando en 
nu estras asig natu ras. Y en tercer y ú ltimo lu g ar, porqu e potencia u na formació n en la qu e no só lo 
es importante adqu irir u nos conocimientos (qu e sin du da es u no de los principales objetivos de la 
formació n u niversitaria), sino también u nas competencias y h abilidades, qu e facilitarán a los 
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alu mnos su  inserció n laboral primero, y el exitoso desempeñ o de su  actividad profesional 
despu és. Si las Universidades españ olas (tanto a nivel institu cional como a nivel de profesores y 
alu mnos) somos capaces de afrontar este reto de forma exitosa, sin du da h abremos conseg u ido 
mejorar la calidad de nu estra formació n su perior. 

Como se h a pu esto de manifiesto en este trabajo, y pese a tratarse de asig natu ras del mismo 
Área de Conocimiento, el diseñ o de las mismas (impartició n de clases mag istrales, talleres, 
seminarios, así como su  implantació n práctica) varía entre ellas. Esto es ló g ico teniendo en cu enta 
qu e los objetivos establecidos en el Prog rama Formativo de la Titu lació n son diferentes. 

Por otro lado, debe destacarse, como ya se h a indicado, qu e  el proceso de adaptació n no es alg o 
acabado. Así, al cierre del cu rso es necesario qu e los profesores de la u nidad docente, a la vista 
de los resu ltados obtenidos, reflexionen sobre los posibles errores cometidos y las mejoras qu e 
pu eden incorporarse. En este sentido, debemos decir qu e los bu enos resu ltados obtenidos en 
todas las asig natu ras objeto del análisis no h an sido fru to de la casu alidad, sino del trabajo 
realizado en los 3 -4  añ os previos, en los qu e tanto la Universidad como las u nidades docentes 
analizadas h an trabajado para adaptar su s asig natu ras a “Bolonia”, primero mediante el trabajo 
coordinado entre los profesores integ rantes de las u nidades docentes, lu eg o mediante la 
incorporació n prog resiva de la evalu ació n continu a; finalmente, mediante la elaboració n de las 
g u ías docentes y la adaptació n de la metodolog ía de aprendizaje. 

El proceso de adaptació n metodoló g ica no h a implicado u n cambio só lo para los profesores, sino 
también para los alu mnos, qu e tienen qu e interiorizar poco a poco los cambios qu e se h an ido 
incorporando en las diferentes asig natu ras. Este  proceso no es sencillo, pero sí provech oso, pu es 
si bien las reticencias existieron al principio, h oy la g ran mayoría de los alu mnos aceptan el 
sistema como positivo. 

La experiencia obtenida tras la aplicació n de u na metodolog ía docente interactiva en la 
Universidad CEU San Pablo debe considerarse claramente positiva. La valoració n de los alu mnos 
así lo indica, pu es en g eneral se encu entran satisfech os con el sistema u tilizado en las diferentes 
asig natu ras analizadas. Además, el h ech o de qu e los resu ltados académicos no h ayan sido 
sorprendentemente positivos, sino mu y similares a los qu e se venían obteniendo, pone de 
manifiesto qu e u n sistema de evalu ació n variado y continu o no siempre tiene por qu é su poner u n 
aprobado más fácil, au nqu e como indican los alu mnos sí pu ede implicar u n mayor y mejor 
aprendizaje.  

"
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Anexo 1 . Actividades  en cada as ignatura. 
"

POLÍTICA ECONÓMICA 
Carácter Tipo de actividad Des cripción Organización 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alu mnos de su  g ru po 
Teoría Tu torías g ru pales de 

resolu ció n de du das Volu ntarias. Impartidas por el profesor de la asig natu ra Cada profesor con los alu mnos de su  g ru po 

Lectu ras y debate 
Responder en g ru pos de 3  a u n cu estionario sobre u na lectu ra previamente 
asig nada. Posteriormente, se h ace u na pu esta en comú n de los principales 
aspectos y conclu siones de la lectu ra 

Cada profesor con los alu mnos de su  g ru po divididos en 
g ru pos de 3  alu mnos. 

Prácticas 
Resolu ció n de u n caso práctico por parcial comú n a todos los g ru pos. Persig u e qu e 
el alu mno aprenda a bu scar las variables econó micas qu e definen los objetivos de 
la política econó mica y sepa interpretarlos, viendo la relació n qu e existe entre ellos. 

En au las de informática. Cada g ru po, se dividirá en dos 
su bg ru pos, con u n máximo de 2 0  alu mnos qu e se 
su bdividen a su  vez en los mismos g ru pos de 3  qu e en 
la lectu ra. 

Talleres prácticos 

Taller 
Actividad de carácter práctico qu e difiere de u nos profesores a otros tanto en la 
temática como en el diseñ o, y qu e permite qu e el alu mno se especialice en u n área 
concreta qu e pu eda ser de mayor interés para él. 

Varía en fu nció n de la org anizació n de cada profesor 
(au las de informática o talleres). Gru pos con u n máximo 
de 2 0  alu mnos qu e se matricu lan /elig en el taller qu e 
más les interesa de todos los ofertados. 

"
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL"

Carácter Tipo de actividad Des cripción Organización 

Lecciones mag istrales 
El catedrático de la asig natu ra ofrece u na visió n g lobal sobre varios temas qu e se 
van a tratar o qu e se h an tratado en la asig natu ra, dando u n h ilo condu ctor a u n 
bloqu e de ellos. 

Todos los alu mnos matricu lados de la asig natu ra 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alu mnos de su  g ru po 
Teoría 

Tu torías g ru pales de 
resolu ció n de du das Volu ntarias. Impartidas por u no de los profesores de la u nidad docente Comu nes a todos los alu mnos qu e estén cu rsando la 

asig natu ra 

Tu torías conju ntas Está vincu lada al taller qu e debe realizar el alu mno. En ella se enfoca el taller y el 
profesor introdu ce el tema al tiempo qu e se indica el trabajo a realizar. 

Cada g ru po, se dividirá en su bg ru pos, de máximo 2 0  
alu mnos  

Talleres prácticos 
Talleres Discu sió n de u n tema o temas previamente propu estos por el profesor en la tu toría 

conju nta, y qu e h a sido trabajado por el alu mno previamente. 

Cada g ru po, se dividirá en su bg ru pos, de máximo 2 0  
alu mnos. Los g ru pos coinciden con los de las 
tu torías conju ntas. 

Pru ebas sobre la lecció n 
mag istral 

Despu és de las lecciones mag istrales para comprobar la capacidad de atenció n del 
alu mno  Individu ales 

Pru ebas 
Test de conocimiento Persig u en conocer el g rado de asimilació n de los conocimientos aprendidos por 

parte del alu mno  Individu ales 

 Pru ebas a libro abierto Persig u en la preparació n independiente del alu mno y el manejo de la bibliog rafía en 
el au la. Individu ales 
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ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

Carácter Tipo de actividad Des cripción Organización 

Lecciones mag istrales 
invitació n a u n experto, ya sea del ámbito u niversitario, empresarial o de la 
Administració n, para qu e a modo de conferencia ilu stre a los alu mnos sobre u n  
temas de interés/actu alidad relacionado con la asig natu ra 

todos los alu mnos matricu lados de la asig natu ra 

Teoría 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alu mnos de su  g ru po 

Exposició n y discu sió n de 
noticias de prensa 

Cada g ru po de alu mnos, a lo larg o de u na semana, realizará u n trabajo de 
extracció n, recopilació n y posterior análisis y selecció n de noticias de índole 
econó mica (de diarios escritos nacionales econó micos y no econó micos), 
relacionados con la Economía Pú blica y lo expondrá en clase al finalizar la semana 

en g ru pos de 2 /3  alu mnos 

Talleres prácticos 

Taller de discu sió n A partir de lectu ras o h ech os relevantes relacionados con el contenido de la materia, 
la u nidad docente propondrá su  análisis, valoració n y crítica en el au la 

Con todo el g ru po 

Realizació n de trabajos 
La u nidad docente propondrá u na serie de temas de actu alidad relacionados con el 
ámbito de la Economía Pú blica y cada g ru po elig e u no para elaborarlo por escrito y 
exponerlo al resto de compañ eros del g ru po 

En g ru pos de 2 /3  alu mnos 

"
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL Y COMPARADO 

Carácter Tipo de actividad Des cripción Organización 

Lecciones mag istrales 
invitació n a u n experto, ya sea del ámbito u niversitario, empresarial o de la 
Administració n, para qu e a modo de conferencia ilu stre a los alu mnos sobre u n  
temas de interés/actu alidad relacionado con la asig natu ra 

todos los alu mnos matricu lados de la asig natu ra 

Seminarios  Desarrollo de los conceptos y contenidos específicos de la materia Cada profesor con los alu mnos de su  g ru po 
Teoría 

Tu torías g ru pales de 
resolu ció n de du das 

Volu ntarias. Impartidas por u no de los profesores de la u nidad docente comu nes a todos los alu mnos qu e estén cu rsando 
la asig natu ra 

De prácticas Liqu idaciones g lobales de los principales impu estos cada g ru po, se dividirá en su bg ru pos, de máximo 
2 0  alu mnos  

De aplicació n informática Resolu ció n de casos prácticos, empleando los prog ramas informáticos oficiales de la 
Ag encia Tribu taria. 

en las au las de informática; cada g ru po, se dividirá 
en su bg ru pos, de máximo 2 0  alu mnos 

De debate de temas de 
actu alidad tribu taria 

Análisis de temas de actu alidad relacionados con la asig natu ra por g ru pos, sobre la 
base de textos/lectu ras facilitados por la u nidad docente y pu esta en comú n 

Resolu ció n en g ru pos de 2 /3  alu mnos y para la 
pu esta en comú n cada g ru po, se dividirá en 
su bg ru pos, de máximo 2 0  alu mnos 

Talleres prácticos 

Sobre “Liqu idació n de 
impu estos 

Volu ntario. En este taller se enseñ ará al alu mno a cu mplimentar, desde u n pu nto de 
vista completamente aplicado, alg u nos trámites fiscales qu e el contribu yente debe 
realizar y qu e no son objeto de análisis en la asig natu ra 

En g ru pos de máximo 1 5  alu mnos 

Realizació n de trabajos Sobre u n tema de fiscalidad internacional comparada En g ru pos de 2 /3  
Pru ebas tco-pcas Para relacionar los diferentes impu estos del sistema tribu tario españ ol individu ales 

Pru ebas 
Pru ebas de aplicació n 

Persig u en qu e el alu mno se inicie en la valoració n de las diferentes vías qu e nos 
ofrece nu estro sistema tribu tario para invertir, ah orrar…y su s consecu encias fiscales, 
de manera qu e elija de entre las diferentes alternativas planteadas la qu e minimice 
los costes fiscales  

individu ales 

!
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POLÍTICA ECONÓMICA 
  Competencia Actividad 

Capacidad de Análisis y Síntesis Lectu ras y debate 
Talleres de discu sió n 

Capacidad de org anizació n y planificació n 
Lectu ras 
Casos prácticos sobre la economía internacional 
Talleres de discu sió n 

Comu nicació n oral y escrita en leng u a nativa 

Lectu ras y debate 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Capacidad de g estió n de la informació n Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estu dio 

Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Resolu ció n de problemas 
Resolu ció n de ejercicios prácticos 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Instru mentales 

Toma de decisiones Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Trabajar en equ ipo 
Lectu ras y debate 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Habilidad en las relaciones interpersonales Lectu ras 
Talleres de discu sió n 

Trabajar en entornos de presió n Lectu ras 
Personales 

Razonamiento crítico 
Lectu ras y debate 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Aprendizaje au tó nomo 
Debate 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Genéricas  

Sistémicas 
Adaptació n a nu evas situ aciones Lectu ras y debate 

Talleres de discu sió n 
Tener u na perspectiva g lobal del sistema de 
objetivos e instru mentos de la política 
econó mica 

Resolu ció n de ejercicios prácticos 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Manejar los conceptos y h erramientas propios 
de la política econó mica para adentrarse con 
au tonomía y seg u ridad en bibliog rafía más 
avanzada 

Resolu ció n de ejercicios prácticos 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Técnicas 

Conocer los problemas a los qu e se enfrenta la 
política econó mica actu al 

Lectu ras y debate 
Talleres de discu sió n 
Casos prácticos sobre la economía internacional 

Manejar fu entes estadísticas qu e nos permitan 
medir las políticas econó micas aplicadas 

Lectu ras 
Casos prácticos sobre la economía internacional 
Talleres de discu sió n 

Manejar u n modelo g eneral qu e identifiqu e 
medidas y permita evalu ar, con los datos 
estadísticos disponibles, ejemplos concretos 
de política econó mica 

Resolu ció n de ejercicios prácticos 
Talleres de discu sió n 

Comprender las alternativas propu estas para 
resolver los principales problemas actu ales, 
su s fu ndamentos teó ricos, su  viabilidad 
práctica y formarse su  propia opinió n sobre 
cada u na de ellas Talleres de discu sió n 

Es pecíficas  

Analítica 

Sistematizar los consensos actu ales en torno a 
la política econó mica 

Debate 
Talleres de discu sió n 

Actitu d participativa Lectu ras y debate 
Talleres de discu sió n 

Comportamiento respetu oso y favorables al 
desarrollo de las actividades planificadas Lectu ras y debate Actitu des 

Responsable de su  propio proceso de 
aprendizaje 

Lectu ras y debate 
Resolu ció n de ejercicios prácticos 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales 
Talleres de discu sió n 

"
"
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SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

  Competencia Actividad 

Capacidad de Análisis y Síntesis 
Pru eba test 
Taller de trabajo 
Pru ebas sobre lecciones mag istrales 

Capacidad de org anizació n y planificació n Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 

Comu nicació n oral y escrita Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales 

Capacidad de g estió n de la informació n Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Resolu ció n de problemas Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 

Instru mentales 

Toma de decisiones Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Trabajar en equ ipo Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Habilidad en las relaciones interpersonales Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 

Razonamiento crítico Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales 

Personales 

Compromiso ético Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 

Aprendizaje au tó nomo Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Pru ebas a libro abierto 

Genéricas  

Sistémicas 
Adaptació n a nu evas situ aciones Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Tener u na perspectiva g lobal del sistema 
financiero españ ol 

Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Pru ebas sobre lecciones mag istrales 

Manejar los conceptos propios del sistema 
financiero 

Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales Técnicas 

Conocer los problemas a los qu e se enfrenta el 
sistema bancario españ ol 

Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Pru ebas teó rico-prácticas parciales 
Pru ebas sobre lecciones mag istrales 

Manejar fu entes estadísticas Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 

Es pecíficas  

Analítica Resolver los principales problemas del sistema 
financiero españ ol Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 

Actitu d participativa Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
Capacidad de integ ració n con su s compañ eros Tu torías conju ntas y talleres de trabajo Actitu des 
Capacidad para la defensa de las tareas 
asig nadas Tu torías conju ntas y talleres de trabajo 
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ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

    Competencia Actividad 
Manejo de bases estadísticas sobre el sector Pú blico 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados 

Analizar, los efectos econó micos, desde la 
perspectiva de la eficiencia y la equ idad, de las 
diferentes fig u ras impositivas. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Adecu ado u so de los textos normativos y las fu entes 
bibliog ráficas esenciales en el ámbito de la 
Economía Pú blica, qu e permita al alu mno su  fu tu ro 
empleo de forma au tó noma. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados 

Definir y valorar, a partir de la informació n estadística 
y real disponible, ejemplos de política pú blica 
concretos. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Técnicas 

Analizar a u n nivel básico, los efectos econó micos, 
desde la perspectiva de la eficiencia y la equ idad, de 
las actu aciones pú blicas en la Economía. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Valoració n de las prioridades y posibles efectos 
econó micos de la política presu pu estaria en fu nció n 
de la coyu ntu ra econó mica de cada periodo. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Valoració n de los efectos econó micos más 
relevantes de las principales fig u ras impositivas. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Valoració n de las políticas pú blicas españ olas 
referidas a u n contexto internacional. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Es pecíficas  

Analíticas 

Valoració n de los sistemas de descentralizació n y 
su s principales efectos dentro de las políticas 
pú blicas. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Capacidad de análisis y síntesis 
Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Capacidad de org anizació n y planificació n   

Toma de decisiones Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 

Comu nicació n oral y escrita en leng u a nativa Resolu ció n de casos aplicados; 
Trabajos sobre temas de actu alidad; 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de 
estu dio 

Resolu ció n de casos aplicados; 
Trabajos sobre temas de actu alidad; 

Capacidad de g estió n de la informació n 
Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Instru mentales 

Resolu ció n de problemas Resolu ció n de casos aplicados 

Trabajo en equ ipo Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa Personales 

Razonamiento crítico Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 

Creatividad Resolu ció n de casos aplicados; 

Genéricas  

Sistémicas Aprendizaje au tó nomo y adaptació n a nu evas 
situ aciones. 

Trabajos sobre temas de actu alidad; 
Resolu ció n de casos aplicados; 
Taller de seg u imiento de noticias de prensa 
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SISTEMA FISCAL ESPAÑOL Y COMPARADO 

    Competencia Actividad 
Adecu ado u so y comprensió n de los textos, 
manu ales, lectu ras, leg islació n, pág inas 
web… y en g eneral fu entes bibliog ráficas 
esenciales,  en el ámbito tribu tario, qu e 
permita al alu mno su  fu tu ro empleo de 
forma au tó noma 

Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria; 
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Manejo del Có dig o Tribu tario para la resolu ció n 
de los casos prácticos Técnicas 

Manejo adecu ado de los prog ramas 
informáticos oficiales de Ayu da de la 
Ag encia Estatal de la Administració n 
Tribu taria (AEAT) para  la realizació n de 
liqu idaciones impositivas 

Talleres de aplicaciones tribu tarias 
informatizadas; 
Taller práctico sobre Liqu idació n de impu estos 

Valoració n crítica de los efectos 
econó micos (en términos de costes 
fiscales) de los principales impu estos 
directos e indirectos sobre diferentes 
colectivos afectados 

Pru ebas de aplicació n; 
Casos teó rico-prácticos; 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria 

Valoració n de las implicaciones fiscales de 
las decisiones econó micas, para h acer 
recomendaciones tanto en el ámbito 
concreto de u n impu esto, como a nivel 
g eneral 

Pru ebas de aplicació n; 
Casos teó rico-prácticos; 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria 

Valoració n crítica del sistema impositivo 
españ ol y de las líneas existentes en la 
Unió n Eu ropea, y su s posibles alternativas 

Pru ebas de aplicació n; 
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria 

Es pecíficas  

Analíticas 

Valoració n crítica del sistema de 
descentralizació n impositiva españ ol 

Pru ebas de aplicació n; 
Casos teó rico-prácticos 

Capacidad de análisis y síntesis 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria; 
Pru ebas de aplicació n 

Toma de decisiones 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria;  
Pru ebas de aplicació n 

Comu nicació n oral y escrita en leng u a 
nativa 

Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria;  
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 

Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estu dio 

Talleres de aplicaciones tribu tarias 
informatizadas; 

Capacidad de g estió n de la informació n 

Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria 

Instru mentales 

Resolu ció n de problemas 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria;  
Pru ebas de aplicació n 

Trabajo en equ ipo 

Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria;  
Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 

Razonamiento crítico 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria;  
Pru ebas de aplicació n 

Personales 

Compromiso ético Pru ebas de aplicació n; 
Resolu ció n de casos prácticos 

Genéricas  

Sistémicas aprendizaje au tó nomo y adaptació n a 
nu evas situ aciones. 

Trabajos de Fiscalidad Internacional 
Comparada; 
Talleres de debate sobre temas de actu alidad 
tribu taria; 
Pru ebas de aplicació n; 
Resolu ció n de casos prácticos 
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REFERENCIAS 
,!-" En la medida en qu e, ni en la edu cació n secu ndaria ni en el Bach iller en Españ a, se 

emplean metodolog ías activas de aprendizaje, su  u tilizació n en la Universidad conlleva 
también u n proceso de adaptació n/aceptació n por parte de  los alu mnos. 

[2 ] La Facu ltad de Ciencias Econó micas  y Empresariales pu so en march a, el añ o 2 0 0 2 , el Plan 
de Renovació n Docente, qu e se dirig ía en esta direcció n. Medidas similares se h an 
implementado también en otras Facu ltades (por ejemplo, en Derech o con el Plan de 
Formació n de Ju ristas). 

[3 ] No obstante, sí se considera oportu no mencionarlos en este trabajo,  au nqu e sea de forma 
esqu emática, pu es sin du da constitu yen el marco g eneral en el qu e se encu adra la 
experiencia piloto en la asig natu ra de Sistema Fiscal Españ ol y Comparado, qu e 
comentaremos a continu ació n. 

[4 ] A partir del Prog rama Formativo de cada Titu lació n, no só lo se realizó  u na distribu ció n 
h orizontal (por cu rsos) de los objetivos, sino qu e también se efectu ó  por Áreas de 
Conocimiento, de manera qu e lu eg o aqu ellos pu dieran distribu irse entre las diferentes 
asig natu ras de cada bloqu e de conocimiento. 

[5 ] El formato de esta g u ía docente es comú n para toda la Universidad. Las g u ías docentes de 
las asig natu ras pu eden encontrase en la pág ina web de la Facu ltad: 
www.u spceu .es/economicas. 

[6 ] Esta propu esta pedag ó g ica contiene al menos, los objetivos de carácter g eneral y 
específicos qu e se persig u en, la forma de seleccionar y ordenar los contenidos académicos 
y el método de trabajo (entendiendo por tal, có mo van a ser trabajados esos contenidos y 
có mo se va a evalu ar a los estu diantes), así como u n plan de trabajo detallado qu e recog e la 
distribu ció n temporal a lo larg o del cu rso de las diferentes actividades previstas en la 
asig natu ra. 

[7 ] Del contenido de la g u ía docente, la ú nica parte qu e es diferente para cada g ru po de clase 
es la qu e se refiere a las fech as concretas de realizació n de las diferentes pru ebas de 
evalu ació n continu a, pu es éstas se adaptan a los días en qu e cada g ru po tiene docencia 
presencial de esa asig natu ra. 
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