
Ayala Calvo, J.C. y grupo de investigación FEDRA  Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al futuro 
 

 79

UNA EXPERIENCIA PILOTO EN PRIMERO DE CIENCIAS EMPRESARIALES EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

Mª Cristina Barriuso Iglesias  

Mª Isabel Sánchez Hernández 

Mª Teresa Valor Salas 

 

Universidad de Extremadura 
 

 

Resumen. Durante el curso 2005-2006, en la Facultad de Económicas de esta Universidad se ha puesto en 

marcha una experiencia piloto de aplicación de metodologías ECTS, en un grupo de 40 alumnos matriculados por 

primera vez en la Diplomatura en Ciencias Empresariales. En aras de contribuir a este intercambio de 

experiencias, el equipo de profesores que ha impartido docencia en este curso ha elaborado el trabajo que aquí se 

presenta, haciendo hincapié en las potencialidades y disfunciones del modelo aplicado, en relación a las cuestiones 

que se han considerado fundamentales. Entre éstas, se tratan aquí, por un lado las directamente relacionadas con la 

metodología y la evaluación seguidas y los resultados obtenidos  y, por otro, las relativas a la carga no presencial 

de trabajo que supone la puesta en marcha de este método, tanto para los alumnos como para los profesores. 

Tampoco se ha dejado de prestar atención a la relación alumno-profesor a través de la tutorización, así como a la 

cuestión de los apoyos e infraestructuras necesarios para poner en marcha este modelo adaptado al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Palabras clave: Metodología, Evaluación, Resultados, Autorregistro, Tutorización, Coordinación, 

Infraestructuras. 

 

Resumo: Nesta comunicaçao queremos partilhar a experiência da implantaçao das metodologías ECTS no periodo 

lectivo 2005-2006 na Faculdade de Economía numa turma de 40 alunos no primeiro ano da titulaçao em Ciencias 

Empresariais. O trabalho incide nos aspectos fulcrais e directamente relacionados com a metodología desenvolvida 

no processo de Bolonha e que tem sucitado cambios importantes na prática cotidiana no encino universitario. 

Destacamos aspectos relativos ao trabalho nao presencial do aluno e as consecuencias que traz tanto para o aluno 

como para o docente,os novos planos de tutorizaçao dos alunos e os requerimentos de melhores infraestructuras e 

apoios docentes para adaptar com sucesso os modelos tradicionais as novas metodologías ECTS. 

Palavras chave: metodología, avaliaçao, resultados, autoregistro, tutorizaçao, coordinaçao, infraestructuras. 

 



Ayala Calvo, J.C. y grupo de investigación FEDRA  Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al futuro 
 

 80

1. EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia a la que nos vamos a referir en las páginas que siguen, ha tenido lugar en el primer año de la 

Diplomatura en Ciencias Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Extremadura  (en adelante UEX) en el curso académico 2005-2006. Este curso de 1° se compone de 9 asignaturas, 

de las que tres son anuales, tres de primer cuatrimestre y otras tres de segundo cuatrimestre, de modo que 

simultáneamente se imparten seis materias en cada cuatrimestre; cinco son troncales y las cuatro restantes, 

obligatorias. En la Facultad existen cuatro grupos de 1° de Diplomatura: la experiencia se ha llevado a cabo en un 

solo grupo, con 40 alumnos, mientras que los tres grupos restantes han tenido una media de 90 alumnos, sin contar 

los repetidores. Se seleccionaron los primeros 40 alumnos que hicieron matrícula de nuevo ingreso en el mes de 

junio (por tanto, no había ningún repetidor), permitiéndoles, después de informarles de la experiencia, la posibilidad 

de irse a otro grupo (dos alumnos eligieron esta opción y fueron sustituidos por otros dos que deseaban estar en el 

"Grupo Europeo"). Han participado en la experiencia 19 profesores, que ya durante el curso 2004-2005 estuvieron 

preparando el material para la misma. 

2. LA METODOLOGÍA 

Los principios generales que inspiran tanto la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General 

del Sistema Educativo) como la LOCE (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación) se 

concretan en principios metodológicos que desarrollen la comprensión lectora y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y que favorezcan la capacidad de aprendizaje autónomo y para trabajar en equipo de 

los alumnos, promoviendo la creatividad y  el dinamismo e integrando los recursos de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones en el aprendizaje. 

Este es, pues, el punto de partida de la enseñanza universitaria que, hasta el momento en que se suscribe la 

Declaración de Bolonia (1999) no parece haber tenido continuidad ni condiciones adecuadas para desarrollar tales 

capacidades en la universidad española. Es, por tanto, a partir de este momento y, sobre todo, tras la aprobación de 

los dos Reales Decretos[1] en 2005 cuando se sientan las bases y se definen los objetivos concretos para la 

adaptación de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Educación Superior. Obviamente, la metodología 

aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario ha requerido una coordinación y perfecta adecuación a 

los contenidos y objetivos establecidos en el Plan Docente de cada asignatura del primer curso de Diplomatura en 

Ciencias Empresariales. Esta concepción de la enseñanza basada en el alumno ha supuesto una reconsideración de la 

actividad docente y una traducción precisa y concreta de la metodología en el Plan de trabajo del alumno y la 

posterior Agenda del estudiante.  

Siguiendo a Montanero (2004)[2], las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden ser clasificadas en diferentes 

tipos en función de algunas características como el contenido, la alternativa predominante y el nivel de participación 

del alumno y, por tanto, interacción con el grupo y el profesor (ver tabla 1). En este sentido, las actividades 

expositivas, con un nivel de participación bajo o medio y una interacción individual (exposición por parte del 

profesor de la llamada “clase magistral”) parecen ser las menos ajustadas al espíritu de la pretendida reforma; de ahí 

que el énfasis deba ponerse en las actividades de otra naturaleza que permitan una mayor participación e interacción 

tanto dentro como fuera del aula. Por ello, los participantes en esta experiencia piloto, al elaborar los Planes 
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Docentes de cada asignatura, diseñaron y secuenciaron actividades de muy diversa índole orientadas a generar la 

pretendida participación-interacción. 

El desarrollo del curso 2005/06 en coordenadas ECTS ha encontrado obstáculos y dificultades inicialmente no 

previstos que han debido ser resueltos con buenas dosis a partes iguales de ilusión e improvisación. El análisis a 

posteriori de dicha experiencia evidencia que los problemas identificados por los responsables de cada una de las 

materias han sido, en gran medida, coincidentes. Del mismo modo, la valoración de las ventajas observadas en la 

aplicación de nueva metodología ha sido bastante similar.  

 

 

Tabla 1: Clasificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje [2] 

 

Tipos de actividad Contenido organizador Episodio predominante 
Participación 

Interacción 

Expositiva Sobre todo conceptual Explicación verbal 
Baja o media 

Individual 

Experiencial 

Por descubrimiento 
Conceptual (fenómenos) o actitudinal 

Observación dirigida 

(Discusión) 

Alta Individual o 

cooperativa 

Instrucción directa 

Enseñanza 

recíproca 

Procedimental (estudio de casos, solución de 

problemas o aplicaciones prácticas) 

(Observación dirigida) 

Práctica supervisada 

Discusión 

Media o alta 

Individual o 

cooperativa 

Debate Conceptual o actitudinal Discusión Alta Cooperativa 

Vivencial Sobre todo actitudinal Práctica supervisada Alta Cooperativa 

Tutorizadas 

De aprendizaje 

autónomo 

(Diverso) 

Estudio de textos. 

Práctica supervisada o 

independiente 

Alta (Diferida) 

Individual o 

cooperativa 

Fuente: Montanero (2004) 

La mayor parte de los docentes participantes señalan como ventaja esencial el hecho de poseer un menor número 

de alumnos en relación a los grupos paralelos del mismo curso; esta circunstancia propicia un ambiente adecuado 

para fomentar una participación más activa y una relación más estrecha con el alumnado, así como el trabajo en 

equipo (grupos pequeños para el desarrollo de prácticas), esencial para conseguir las competencias específicas de 

la titulación. Las ventajas anteriores cuentan, no obstante, con importantes obstáculos a la hora de poner en práctica 

una metodología adecuada a las expectativas de dicho grupo y a su adecuación al Plan Docente; entre ellas, la 

limitación de horarios, la existencia de un único profesor en alguna de las materias, la puesta en práctica de la 
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lección magistral como estrategia docente predominante, la inadecuada traducción del Plan Docente a créditos 

ECTS, el mal funcionamiento o inexistencia de Tutorías ECTS y el difícil acceso y deficiente uso de los 

equipos y herramientas informáticas por parte de los alumnos. 

La mejora de las deficiencias y la potenciación de las ventajas identificadas pasa por incluir en el horario oficial de 

los alumnos una hora extra diaria que podrá ser utilizada por turnos de manera coordinada por los profesores para 

poder utilizar la metodología propuesta y cumplir con el Plan Docente de cada materia en la medida de lo posible, la 

reducción de la carga de contenidos en cada una de las materias (siempre que ello sea posible y no menoscabe los 

conocimientos que deben adquirir los alumnos para su continuidad en cursos posteriores y/o sean absolutamente 

necesarios en el ámbito profesional), la puesta a disposición de los alumnos de material didáctico que favorezca su 

aprendizaje autónomo y, por último, una gestión adecuada de las tutorías ECTS en cada una de las materias 

3. LA EVALUACIÓN 

Para poder desarrollar adecuadamente un sistema de evaluación adaptado al nuevo contexto, convertido en un 

proceso interrelacionado con la formación, y que además de evaluar contenidos, valore competencias, creemos 

primordial realizar un gran esfuerzo en el diseño del mismo, de manera que se pongan en concordancia los objetivos, 

la metodología y las actividades evaluables. También es preciso informar desde el primer día y con total claridad, a 

los alumnos, sobre los elementos que se van a evaluar (conocimientos y competencias de cada materia), los medios 

de evaluación (exámenes tipo test, trabajos escritos, presentaciones orales, etc.) y  los criterios de evaluación, donde 

esté perfectamente especificado el porcentaje de la nota final que supondrá cada uno de estos elementos. 

Siguiendo esta creencia, cada profesor diseñó un sistema de evaluación continua y puso en práctica una serie de 

actividades evaluables, que se recopilan en la tabla 1. Algunas de ellas son comunes en todas las asignaturas, y otras, 

son propias o específicas de determinadas materias. Junto a las actividades se indican también las competencias 

inherentes a cada una [3]. 

Tabla 2: Actividades de evaluación y competencias 

 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS QUE 

EVALÚAN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS QUE 

EVALÚAN 

Comunicaciones 

orales expuestas 

individualmente 

Fluidez 

Expresión oral 

Capacidad de síntesis 

Capacidad de comunicación 

Capacidad de retención 

Pronunciación (Idioma 

Empresarial) 

Uso de terminología adecuada 

Exámenes orales Capacidad de síntesis 

Organización y planificación del 

tiempo 

Expresión oral 

Capacidad de retención 

Uso de terminología adecuada 
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Preguntas 

espontáneas 

hechas por el 

profesor al 

finalizar un tema 

o exposición 

oral.  

Atención  

Capacidad de retención 

Examen 

presencial escrito 

Capacidad de síntesis 

Organización y planificación del 

tiempo 

Expresión escrita 

Capacidad de retención 

Uso de terminología adecuada 

Ejercicios 

realizados en 

clase o fuera de 

ella, y 

entregados 

previamente por 

el profesor 

Capacidad de análisis 

Capacidad de aplicación de los 

conocimiento en la práctica 

Espíritu crítico 

Resolución de problemas 

Resolución matemática de 

problemas      económicos 

Resolución multidisciplinar de 

un caso 

Preparación  y 

exposición 

individual de un 

tema del 

programa 

Capacidad de aprendizaje 

autónomo 

Creatividad 

Capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones 

Capacidad de comunicación 

Capacidad de estructuración de 

contenidos 

Habilidad para analizar y buscar 

información 

Realización y 

exposición de 

trabajos en 

grupos pequeños 

Capacidad de trabajo en equipo 

Habilidad en las relaciones 

personales 

Capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones 

Coordinación 

Espíritu crítico 

Creatividad 

Presentación 

Búsqueda de 

información 

dirigida por el 

profesor respecto 

a algún caso 

económico 

concreto 

Habilidad para analizar y buscar 

información 

 

En la introducción de novedades en la evaluación se han apreciado aspectos positivos y también muchas dificultades. 

Ambas cuestiones, junto con algunas propuestas de mejora, han sido debatidas a lo largo del curso en reuniones 

periódicas del profesorado y en entrevistas con los alumnos, y se encuentran recogidas en el póster titulado “La 

Evaluación. Experiencia Piloto en 1º de Diplomatura en Ciencias Empresariales (Facultad de CC.EE. de la UEX), 

incluido en las presentes jornadas. 

4. LOS RESULTADOS 

La metodología y el sistema de evaluación descritos han dado como resultado las calificaciones que se muestran en 
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la tabla a continuación. 

Tabla 3: Calificaciones obtenidas por los alumnos del grupo europeo en cada una de las asignaturas 

  

Fuente: elaboración propia  

Si observamos el cuadro anterior podemos afirmar, atendiendo a los resultados podemos clasificar las asignaturas en 

dos extremos: por un lado, aquellas asignaturas cuya satisfacción medida en resultados numéricos es alta, como son:  

- Economía de la empresa: Con un 90% de aprobados respecto de los 40 alumnos que forman el grupo europeo, 

pero la mayoría de ellos (un 72,5%) suficiente y sólo un 17,5% de notables, es decir, que los resultados a pesar 

de haber sido satisfactorios en términos de gran volumen de aprobados, no implican buenas calificaciones por 

parte de los alumnos. Los resultados sustancialmente superiores a los demás grupos, entendemos que por dos 

razones esenciales: 

a) En los criterios de evaluación se consideraba de forma explícita la asistencia, la participación en el aula 

y la realización y exposición de un trabajo. 

b) Mayor inversión tiempo-esfuerzo por parte de los profesores para hacer llegar y entender los 

contenidos. 

- Sociología: Un 87.5% de aprobados, más de la mitad de los cuales (un 47.5%) son notables, y destaca un 12.5% 

entre sobresalientes y matrícula de honor. Esta es la asignatura donde se han registrado notas más altas. 

- Estadística: Sorprende los resultados obtenidos por los alumnos de este grupo en esta materia, ya que 

normalmente es una asignatura que se les presenta bastante complicada y con un índice alto de suspenso, en 

cambio, en esta experiencia piloto llevada a cabo en este curso se observa  un 87,5% de aprobados, de ellos más 

de la mitad (un 65%) son suficientes y el resto notables. 

- Derecho: Un 80% de aprobados, pero con notas no muy destacables, ya que más de la mitad de los aprobados, 

concretamente, un 50% son suficientes, un 27.5% notables y 2.5% sobresalientes. 

 Derecho Sociología Economía 

de la 

Empresa 

Teoría

Eca. I 

Inglés Estadística Historia 

Económica 

Mundial 

Contabi-

lidad 

Mate. 

N.P. 5% 10% 5% 12.5% 10% 5% 15% 62.5% 52.5% 

Suspenso 15% 2.5% 5% 45% 30% 7.5% 60% 30% 22.5% 

Suficiente 50% 27.5% 72.5% 20% 27.5% 65% 10% 2.5% 22.5% 

Notable 27.5% 47.5% 17.5% 17.5% 22.5%  22.5% 10% 2.5% 2.5% 

Sobresaliente 2.5% 7.5% 0% 5% 10% 0% 5% 2.5% 0% 

M.H. 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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- Idioma Empresarial: Presenta un 60% de aprobados distribuidos de la siguiente forma: 27.5% de suficientes, 

22.5% de notables y un 10% de sobresalientes. 

- Teoría Económica I: Los resultados en esta asignatura también han sido satisfactorios, teniendo en cuenta que 

es una materia eminentemente práctica con una importante base matemática a la que los alumnos también le 

tienen “respeto” a pesar de que la mayoría de ellos la han cursado como optativa en Bachillerato y ya poseen 

algunos conocimientos de ella. Han aprobado un 42,5% del total de 40 alumnos; siendo un 20% suficientes; un 

17,5% de notables y un 5% de sobresalientes. 

De este bloque, a excepción de la asignatura de Economía de la Empresa no se disponen de datos sobre el resto de 

los grupos de primer curso de Ciencias Empresariales, por distintas circunstancias como por ejemplo que esas 

asignaturas las impartían otros profesores. En el otro extremo estarían las asignaturas cuyos índices de suspensos han 

sido muy altos. Dichas materias son: 

- Historia Económica Mundial: Solamente un 25 % del total de alumnos del grupo han aprobado, siendo un 

10% correspondiente a suficientes, otro 10% corresponden a notables  y un 5% corresponde a sobresalientes. 

Sorprende enormemente los malos resultados de esta asignatura ya que lo habitual es que la mitad de los 

alumnos aprueben la asignatura en la convocatoria de junio. El profesor que impartió esta materia en el grupo 

europeo también la impartió en otro de los grupos de primero de empresariales siendo los resultados también 

muy negativos, ignorando las causas de los mismos ya que el examen fue igual para ambos grupos y no tenía 

ninguna dificultad especial. Pero podemos decir que los alumnos del grupo europeo han sacado notas menos 

malas que los del otro grupo, además parece ser que seguramente el 15% de los no presentados al examen en el 

grupo europeo estará por debajo de los no presentados del otro grupo. De lo que podemos deducir que en esta 

asignatura el grado de fracaso ha sido menor, en términos relativos, en el Grupo europeo que en el grupo 

normal. 

- Matemáticas: Sorprende el alto porcentaje de no presentados (un 52,5%, cuando en el resto de las asignaturas, a 

excepción de Contabilidad Financiera tienden entre un 5% y un 15% según las materias). Esta asignatura 

presenta un 25% de aprobados (respecto al total de alumnos del grupo) de los que prácticamente la totalidad son 

suficientes, y sólo un 2,5% son notables. Los resultados reflejados en el Grupo Europeo son peores que en los 

otros grupos. 

- Contabilidad Financiera: También llama la atención al alto índice de no presentados al examen de esta 

materia, es el más alto de todos (un 62.5%), sólo se presentaron 15 alumnos de los cuarenta matriculados. Del 

total de alumnos del grupo, han suspendido un 30%, sólo han aprobado el 7.5% restante, presentado igual 

proporción (un 2.5%) los suficientes, notables y sobresalientes. 

En vista de todo ello creemos que en cuanto a las calificaciones obtenidas las fortalezas de la experiencia serían:  

- Posibilidad de un seguimiento del alumno más personalizado. 

- Se obtiene información del alumno más completa y objetiva. 

- Los alumnos interesados en aprender se han sentido más cómodos en el grupo menos numeroso. 

Aunque también podemos citar alguna debilidad como el excesivo trabajo y esfuerzo por parte del profesor para 

lograr los objetivos y competencias propuestos. 
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Como propuestas para mejorar estos resultados se sugieren las siguientes: 

- Asistencia a clase no obligatoria. 

- Realizar pruebas teórico-prácticas frecuentes sin avisar previamente a los alumnos para animarlos a llevar 

la materia al día. 

- Mayor exigencia en el trabajo no presencial el alumno. 

- Intentar que el alumno trabaje de forma más autónoma sin necesidad de multiplicar el trabajo del profesor. 

5. EL RETO DEL ACERCAMIENTO AL ALUMNO 

La experiencia piloto del Espacio Europeo de Educación Superior presupone un acompañamiento individualizado de 

cada alumno de su proceso de enseñanza-aprendizaje así como de las variables que lo determinan y condicionan 

(hábitos y técnicas de estudio del alumno, su entorno socio-cultural, etc.). El conjunto de acciones diseñadas para tal 

fin se viene denominando Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT), se coordina desde el SOFD y ya son 

varios los profesores que están siendo formados por este servicio en técnicas apropiadas para la correcta tutorización 

del alumnado.  

La primera experiencia de Acción Tutorial, tal y como se concibe en el Nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior, ha tenido lugar en grupo del primer curso de la Diplomatura en Empresariales, encuadrado en el proyecto 

piloto que nos ocupa. El docente que  ha participado en el PATT 2005-06, lo ha hecho más por requerimiento 

explícito del proyecto piloto que por iniciativa propia, no tenía formación para ello y en ocasiones tampoco estaba 

sensibilizado sobre el alcance y la necesidad que la acción tutorías debería tener sobre el alumno y en general sobre 

los resultados finales del propio proyecto. 

Pensamos que estamos frente a una paradoja: Justamente en los grupos piloto con metodología ECTS, donde el 

PATT se concibe como un instrumento imprescindible para el correcto desarrollo de los objetivos, puede ser dónde 

tanto el tutor como el tutelado se sientan menos vinculados a las actividades planteadas de acción tutorial por 

sobrecarga de actividades, responsabilidades poco o mal asumidas e inseguridades sobre los resultados globales del 

proyecto en su conjunto. Es decir, parece más sencillo acompañar a un alumno dentro de un sistema conocido, 

tradicional e incluso culturalmente asumido como el que ha tenido y tiene la Universidad hasta hoy, que tutelar a un 

alumno de primer año, en un curso piloto con una metodología nueva y poco o nada experimentada y, que como es 

lógico, presenta desajustes, errores y situaciones complejas que además no están dentro de nuestros parámetros 

culturales acuñados dentro de un esquema de valores académicamente tradicionales. 

Los problemas que se han desprendido de estas circunstancias son varios: 

- Dudas sobre el mejor sistema de asignación tutor-tutorizados 

- La formación del docente, cuando la ha habido, ha transcurrido en simultáneo con las acciones de tutoría 

- No todos los docentes han seguido esta formación 

- Problemas  de tiempo de dedicación y coordinación tanto para alumnos como para docentes 

A raíz de lo ya experimentado en el proyecto piloto y desde la perspectiva de la mejora para el próximo periodo, 

pensamos que se necesita un cambio cultural profundo, tanto del alumno como del docente-tutor.  A este cambio 
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cultural contribuiría un mayor reconocimiento por parte de las Instituciones implicadas del esfuerzo del docente y 

una mayor difusión del PATT  en la comunidad universitaria para que la relación que se debe establecer entre 

alumnos y tutores sea la adecuada y por consiguiente el PATT se vaya forjando como un verdadero apoyo al alumno 

en el EEES. 

Felizmente, para el nuevo periodo 2006-07, contamos con un instrumento nuevo que ya ha servido para difundir la  

existencia del PATT y dar publicidad al mismo entre los profesores de la Facultad y en concreto entre los 

participantes en el proyecto piloto 2006-07, nos referimos a la I Convocatoria de acciones para el diseño e 

implantación del Plan de Acogida y Tutoría de una Titulación en la que vamos a participar con el propósito de 

cumplir los siguientes objetivos: 

- Coordinar desde el principio la Acción Tutorial en el Proyecto piloto de nuestra titulación en 2006-07. 

- Motivar a los docentes implicados con información relevante e instrumentos útiles. 

- Aumentar el número de docentes con formación específica en acciones tutoriales. 

- Contribuir al cambio cultural que requiere la comunidad universitaria con la difusión del programa y de sus 

resultados. 

- Contribuir a la mejora continua necesaria para acercarnos a los criterios de calidad. 

6. EL TRABAJO NO PRESENCIAL 

6.1. El alumno. Autorregistro 

Uno de los fines de esta experiencia piloto era la estimación del tiempo que los alumnos dedican a cada una de 

las asignaturas fuera de las aulas. Para llevar a cabo esta estimación, los alumnos, durante todo el curso y con 

una periodicidad quincenal, han venido cumplimentando las hojas de autorregistro diseñadas para este efecto y 

en las que se recogían, en sobre cerrado y de manera totalmente anónima, la dedicación a cada una de las tareas 

de las distintas asignaturas que los alumnos. Se ha llevado a cabo un análisis preliminar de los datos expresados en 

estas hojas de autorregistro del que se pueden extraer algunas conclusiones.  

Como se muestra en las tablas que siguen, que sintetizan las anotaciones realizadas por los alumnos a lo largo de los 

dos cuatrimestres, la información recogida es muy irregular. Parece que sólo en noviembre y marzo se ha producido 

un aceptable grado de cumplimiento por parte de los alumnos de su obligación de rellenar el Autorregistro. Además, 

por fallos del procedimiento de recogida de las respuestas, apenas existe información de los meses claves (febrero y 

junio) en que se realizan los exámenes y en los que cabe suponer que el trabajo no presencial del alumno alcanza sus 

cotas más altas. En consecuencia, el Autorregistro, tal como se ha utilizado en la experiencia, no puede emplearse 

como método de estimación del total del trabajo presencial del alumno. 

   Tabla 4: Resultados de los autorregistros  

 

Número de anotaciones (por meses y 

Total) Periodo de anotaciones 

Alumno  Oct Nov Dic Ene Feb TOTAL Fecha 1ª 

Fecha 

últ.  

Periodo 

(a) 

% (b)
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Total CON 15 32 10 2 -- 59 [25 Oct] [8 Ene] [76] [55]

Total DER 5 11 11 2 -- 29 [26 Oct] [8 Ene] [75] [55]

Total EMP 14 28 13 5 -- 60 [25 Oct] [7 Ene] [795] [55]

Total EST 9 10 2 -- 2 23 [21 Oct] [4 Feb] [107] [78]

Total MAT 5 35 7 5 -- 52 [25 Oct] [8 Ene] [76] [55]

Total TEC 7 18 4 1 -- 30 [21 Oct] [10 Ene] [82] [60]

TOTAL 6 

asignaturas 55 134 47 15 2 253   

 

 

Número de anotaciones (por meses y 

Total) Periodo de anotaciones 

Alumno  Feb Mar Abr May Jun TOTAL Fecha 1ª 

Fecha 

últ.  

Periodo 

(a) 

% (b)

Total CON -- 14 4 6 -- 24 [1 Mar] [17 May] [78] [58]

Total EST ¿--? ¿41? ¿5? ¿5? ¿--? 56 [1 Mar] [20 May] [81] [60]

Total HIS -- 24 18 17 -- 59 [2 Mar] [26 May] [86] [64]

Total IDI 4 12 6 2 -- 24 [17 Feb] [17 May] [90] [67]

Total MAT 2 28 13 18 -- 61 [25 Feb] [23 May] [88] [65]

Total SOC 2 9 18 16 -- 45 [20 Feb] [21 May] [91] [67]

TOTAL 6 

asignaturas 8 128 64 64 -- 269   

 

 

Fuente: OCE (Oficina de Convergencia Europea)  de la Uex 

 

CON = Contabilidad Financiera I. DER = Derecho Civil y Patrimonial. EMP = Introducción a la Economía de la 

Empresa. EST = Estadística. MAT = Matemáticas. TEC = Teoría Económica I. HIS = Historia Económica Mundial. 

IDI = Idioma Empresarial. SOC = Sociología de la Empresa. 

(a) Número de días transcurridos entre la 1ª y la última anotación en el Autorregistro, ambas inclusive. 

(b)  Porcentaje de Periodo de anotaciones respecto al total de 137 días del 1er. Cuatrimestre, comprendidos   entre 

el 1 de octubre de 2005 y el 15 de febrero, y al total de 135 días del 2º Cuatrimestre, comprendidos entre el 16 

de febrero y el 30 de junio de 2006. 

Sin embargo, utilizando las cifras de los dos meses con más anotaciones (noviembre y marzo) podríamos acercarnos 

a una estimación mínima (en un grado que no sabemos precisar) del tiempo de trabajo no presencial del estudiante 
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en un mes “normal” y, al propio tiempo, averiguar algo sobre las diferencias que puedan existir entre unas y otras 

asignaturas. Las mencionadas cifras figuran en el cuadro siguiente.  

  Tabla 5: Resultados de los autorregistros    

Noviembre 

Media 

(a) 

CV 

(b) 

%

(d) Marzo 

Media 

(a) 

CV 

(b) 

% (d) 

 

 CON 341 20 20,9  CON 330 -- 16,9 

 DER 147 11 9,0  EST 406 79 20,8 

 EMP 213 24 13,1  HIS 245 10 12,5 

 EST 185 35 11,4  IDI 135 11 6,9 

 MAT 540 30 33,1  MAT 358 59 18,3 

 TEC 204 16 12,5  SOC 480 19 24,6 

TOTAL 6 

asignaturas 

(c) 

1.630 

 100,0 TOTAL 6 

asignaturas 

(c) 1.954  100,0 

 

Fuente: OCE de la Uex 

 

(a) Media aritmética de los minutos declarados por los alumnos en la asignatura correspondiente, prescindiendo de 

los valores más alto y más bajo de cada grupo, que aparecen tachados. 

(b) Coeficiente de variación de la media aritmética anterior, expresado en porcentaje. 

(c) Suma de las medias aritméticas de las 6 asignaturas. 

(d) Porcentaje de cada media respecto a la suma de las mismas. 

 

Según los alumnos, en noviembre estudiaron algo más de 27 horas al mes (o sea, menos de 7 horas a la semana), y 

en marzo el tiempo no presencial superó las 32 horas mensuales (unas 8 horas por semana). Como ya se ha dicho, 

estas cifras (¡las mejores que proporciona el autorregistro!) deben considerarse como una infraestimación y no 

conviene deducir de las mismas (por más lógico que parezca) que en marzo el alumno es más estudioso que en 

noviembre. En cambio, a pesar de la mala calidad de la información, las diferencias entre asignaturas son claras y 

responden a lo que de forma intuitiva podría esperarse. Del análisis de los datos podemos concluir algunas 

cuestiones que sirven para mejorar este sistema de medición, entre ellas podemos citar: 

- El formulario de autorregistro ha de simplificarse todo lo posible. 

- La recogida ha de hacerse de manera sistemática y regular (por ejemplo todas las semanas). 

- Es preciso abarcar todos los meses, incluidos los meses de exámenes (febrero, junio y septiembre). 
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- Sería preferible cumplimentarlo en el aula, en un día u hora fijos de todas las semanas, y recogerlo 

seguidamente, evitando que medie mucho tiempo entre la realización de la tarea y la cumplimentación del 

autorregistro. 

6.2. El esfuerzo de coordinación del profesorado. 

La puesta en práctica de los planes docentes adaptados al espacio europeo requiere un ejercicio de coordinación por 

parte del profesorado. Se pretende que los alumnos estudien a diario y que los profesores realicen una evaluación 

continua. Para conseguir este objetivo de forma racional, los profesores tienen que ponerse de acuerdo para elaborar 

un calendario de trabajo que favorezca un equilibrio en la carga no presencial de los alumnos, evitando la 

coincidencia de tareas de distintas asignaturas que requieran un esfuerzo adicional, como pueda ser el caso de las 

pruebas que se realizarán a lo largo del curso para hacer posible dicha evaluación continua. De igual modo, es 

preciso coordinarse para la elaboración de los horarios de los seminarios y las tutorías, tratando de evitar que se haga 

necesario recurrir en exceso a espacios de tiempo no incluidos en el horario  oficial del curso. El diseño de prácticas 

comunes en relación con los objetivos transversales es otro de los puntos que necesita la colaboración de todos los 

profesores del curso. 

Posiblemente el aspecto más positivo de esta experiencia en su primer año, o por lo menos el más valorado por los 

profesores que han impartido este curso, haya sido la coordinación. Tradicionalmente en nuestra universidad cada 

profesor actúa de forma independiente y la coordinación, cuando existe, se da entre miembros de un mismo 

departamento. Por primera vez, profesores de distintas áreas se han puesto de acuerdo para programar el trabajo de 

los alumnos y las reuniones mantenidas nos han sido de gran ayuda, puesto que todos nos hemos encontrado con 

graves problemas a la hora de implantar las nuevas metodologías. El hecho de buscar soluciones conjuntas nos ha 

facilitado la labor, ha enriquecido al equipo y, por consiguiente, ha favorecido a los alumnos. 

Ahora bien, la coordinación, aunque positiva, ha sido insuficiente. La falta de práctica nos ha llevado en muchos 

casos a improvisar; la relación entre la cantidad de tiempo dedicado y los resultados obtenidos ha sido 

desmoralizadora. Aunque la mayoría de los profesores implicados han trabajado con interés, no han sido todos; de 

hecho, algunos no han participado casi nada o nada en estas reuniones. A pesar de lo anterior, no hemos perdido el 

entusiasmo y hemos preparado un plan de trabajo para hacer más efectiva nuestra coordinación con vistas al próximo 

curso, sobre todo en la programación del trabajo no presencial de los estudiantes. Podemos decir que hemos 

aprendido algo de nuestros errores, y si los profesores hemos tenido problemas para realizar actividades conjuntas, 

no podemos esperar que los alumnos se organicen bien para trabajar en grupos y, por tanto, pretendemos no sólo 

organizarnos mejor, sino también ayudar a los alumnos a organizarse en sus grupos de trabajo. 

Ya hemos empezado a organizar algunas de las actuaciones concretas que hemos decidido para el curso 2006 – 2007 

entre las que están: 

- Reuniones periódicas con objetivos definidos. 

- Programación semanal del trabajo del alumno, incluyendo las actividades de evaluación que en cada 

momento correspondan a cada asignatura y que se establecerá de forma consensuada. 

- Coordinación en el horario de los profesores para que, siempre que sea posible, las horas de los seminarios 

se hagan en dos asignaturas al mismo tiempo, ya que no contamos con profesorado de apoyo para hacer 

desdobles en la misma asignatura. 
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- Los alumnos tendrán en su horario una hora diaria extra que los profesores podremos utilizar en turnos para 

las tutorías ECTS. 

- Mayor libertad para que los alumnos formen los grupos de trabajo. 

En cuanto a la coordinación de los profesores con sus departamentos, no hay nada que comentar, puesto que 

prácticamente no ha existido. Este curso piloto ha funcionado como una pequeña isla dentro de la facultad. Sería 

interesante analizar este punto porque ahora la experiencia la están llevando a cabo profesores más o menos 

entusiastas e interesados en la docencia, pero ¿qué pasará cuando sea obligatoria para todos? ¿Existirá la 

coordinación? ¿Se puede obligar a los profesores? De acuerdo con nuestra experiencia, sin coordinación este sistema 

no puede funcionar, se necesita la participación de todos. 

7. APOYOS PARA CAMINAR: RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

Al margen de las necesidades organizativas, que la implantación de un Grupo Europeo requería, este paso suponía 

un cambio total en la forma de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje [4]. El cambio de mentalidad debía 

ser radical. Pero para la celeridad que precisaba este movimiento nos veíamos con unas infraestructuras que 

necesitaban de un plazo mayor para adaptarse. Enseguida se planteó la necesidad de dotar a este Grupo con una 

infraestructura que transmitiera de forma “palpable” la idea de establecer un sistema de enseñanza-aprendizaje muy 

diferenciado del resto de grupos. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Extremadura, contaba en el comienzo 

del curso con dos aulas de informática (con un total de 50 equipos informáticos que dan servicio a 100 puestos de 

alumnos) y otras dos de audiovisuales, con una capacidad total de 200 alumnos. Aunque los alumnos que formaron 

el Grupo Europeo fueron cuarenta, la media de alumnos del primer curso de la Diplomatura en Ciencias 

Empresariales, en los últimos cursos, está en torno a los 600 matriculados, con unas trescientas nuevas 

incorporaciones año tras año. Con estas cifras es fácil adivinar que la dotación de infraestructuras informáticas se 

muestran muy insuficientes la ratio puesto de ordenador por alumno es bajísima). A esto se añadía la obsolescencia 

de los equipos instalados en las salas de informática y audiovisuales, incluso de la sala de ordenadores de libre 

acceso para los alumnos que no puede prestar el servicio que se requiere. Por lo demás, la dotación de medios de las 

aulas era la habitual en la universidad española: pizarras, retroproyectores de transparencias y acceso a Internet. Con 

esta situación, la Dirección del Centro entendió que había que hacer un esfuerzo por cambiar o mejorar este material, 

de tal forma que, para el próximo curso académico se contará, además, con cañones de video en todas las aulas, 

complementando así la posibilidad de acceso a Internet. No obstante, el presupuesto del proyecto permitió la 

adquisición de un cañón de video y de un ordenador portátil en el aula donde se impartía docencia para este Grupo 

Europeo. Esto ha permitido diversificar los recursos educativos en ese Grupo. 

Pero hay que señalar que, para ejecutar este Proyecto, tanto las dimensiones de las aulas como su disposición con 

bancos o pupitres fijos se han mostrado como un obstáculo para la impartición de determinadas asignaturas o para la 

puesta en práctica de metodologías distintas a las tradicionalmente aplicadas. Se hace necesaria un aula especial o al 

menos un aula más versátil, que podría ser cualquiera de las dos salas de audiovisuales con que contamos. En la 

agenda de necesidades estaría la división de las actuales aulas al menos a la mitad pero sin olvidar que todas 

necesitarían la equipamiento correspondiente. Este paso, debido al alto coste, inasumible hoy por hoy para el Centro, 

necesita un plazo más dilatado en el tiempo y un estudio más profundo en la universidad pública española. Las 
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posibilidades de desarrollar el Acto Didáctico presenta alternativas innumerables y cada vez más amplias debido a la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): página Web, programas instalados, 

programas en CD’s, programas en red, ofimática, etcétera. Las múltiples posibilidades que se nos ofrecen hoy día 

abren un abanico de recursos cuya utilidad es difícil de calibrar hoy día pero a buen seguro que aportarán 

innumerables ventajas (como el Proyecto Pizarra Digital con el Profesor Pere Marqués Graells. Es previsible y 

deseable que las aplicaciones y recursos que nos brindan las TIC lleguen a nuestras aulas en un plazo breve. Por 

tanto, habrá que adaptar los recursos económicos a los recursos materiales necesarios para esta adaptación a las 

nuevas tecnologías. 

8. CONCLUSIONES  

Estas líneas finales no pretenden recoger una síntesis de lo expuesto más arriba, sino que suponen una última 

reflexión acerca de la experiencia concreta, pues no queremos finalizar esta exposición sin hacer alusión a una 

cuestión que se considera fundamental, y a la que no hemos hecho referencia en el texto. Por un lado, la 

experiencia se ha llevado a cabo en el primer curso de la diplomatura, y no tiene continuidad en los sucesivos. 

Por otro lado, este curso registra una matrícula en torno a los 300 alumnos, de los cuales, únicamente 40 han 

tenido la posibilidad de pertenecer a este grupo experimental. Consideramos que extender la experiencia a la 

totalidad de los alumnos de la diplomatura es lo más coherente, teniendo en cuenta que esto ha de ser así a 

medio plazo. Sin embargo, conscientes del significativo esfuerzo económico que esto supone a la institución, 

parece inviable esta ampliación.  

Como se indicaba en el título de esta comunicación, el equipo de profesores que ha puesto en marcha este 

proyecto piloto, comenzaba el mismo con un gran entusiasmo, que se fue traduciendo, en muchos casos, en 

decepción, a medida que la propia experiencia fue poniendo de manifiesto las debilidades del modelo. Sin 

embargo, al tiempo que se fueron detectando estas debilidades, se fueron estableciendo, en cada uno de los 

casos, los criterios para subsanarlas. Así, el equipo que imparte docencia en el curso primero de la diplomatura 

en Ciencias Empresariales en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la UEX (Campus de 

Badajoz) continuará con la experiencia durante el curso 2006-2007, en la confianza de que se mejorarán, en 

buena medida, gran parte de los aspectos que no han sido todo lo satisfactorios que se esperaba en principio. 
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