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Aplicación del tercer principio del DUA en la evaluación continua: 
una experiencia en asignaturas de economía en la UMU

María-Dolores Guillamón López, Alicia Martínez Serrano, Ana-María Ríos Martínez
Universidad de Murcia

Palabras clave: DUA, evaluación, tercer principio DUA.
Códigos JEL: A20, A22, I21, H00, M00

Resumen

En los últimos años, se ha detectado que existe una falta de motivación por parte del alumnado uni-
versitario, siendo su asistencia a clase inferior a la deseada. Una posible causa de esto es que existen 
estudiantes muy diversos, que no se mueven por los mismos intereses ni tienen las mismas capacidades. 
Ante la diversidad de los estudiantes y lo cambiante de los entornos que los rodean, la diversidad en las 
aulas es innegable. En este marco situacional es donde el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
aparece como una opción real y aplicable (Segura y Quirós, 2019). El DUA es un modelo de enseñanza 
que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, mini-
mizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula (Pla, 
2022). Este modelo proporciona diversas opciones didácticas para que los estudiantes se transformen 
en personas que aprenden a aprender y estén motivados por su aprendizaje y, por tanto, estén prepara-
dos para continuar aprendiendo durante el resto de sus vidas. 

La aplicación del DUA se basa en tres principios fundamentales originalmente establecidos por in-
vestigadores del CAST (Center for Applied Special Technology) recogidos por Rose y Meyer (2002): el 
docente debe tener en cuenta cómo y en qué formatos se representan los contenidos a los alumnos 
(primer principio del DUA), de qué forma puede mantener su interés y motivación (segundo principio 
del DUA) y valorar cuál es la manera más adecuada para que demuestren lo aprendido (tercer principio 
del DUA).

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esta experiencia es aplicar el tercer principio del DUA en 
diferentes asignaturas de economía de la Universidad de Murcia (UMU), ofreciendo a los estudiantes 
diferentes opciones de evaluación en los instrumentos de evaluación continua, específicamente, en las 
pruebas intermedias.

Esta forma de evaluar, permitiendo a los estudiantes elegir entre varias opciones y decidir sobre su 
propia evaluación, no es muy habitual en el ámbito universitario. De hecho, los sistemas de evaluación 
suelen ser muy rígidos, dejando poco margen de actuación. Sin embargo, consideramos que ofrecer 
alternativas en las herramientas de evaluación puede favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje y 
motivar al alumnado. 

Esta experiencia se aplicará en el segundo cuatrimestre del curso 2022/23 con estudiantes del Grado 
en Economía-GECO y del Grado en Administración y Dirección de Empresas-GADE de la UMU. En con-
creto, las asignaturas implicadas son: Economía del Sector Público II (GECO), Contabilidad de Costes II 
(GADE), y Fiscalidad II (GADE) que son impartidas por las profesoras participantes en este proyecto. 

Para desarrollar esta experiencia se están siguiendo los siguientes pasos:

• Se han seleccionado los instrumentos de evaluación sobre los que queremos ofrecer varias alter-
nativas: pruebas intermedias.



10

XV Jornadas de Docencia en Economía

• Se van a diseñar diferentes alternativas de evaluación para las pruebas intermedias. En concreto, 
se van a plantear dos opciones para la misma prueba. La primera opción será una prueba teórico 
práctica de desarrollo y la segunda opción de tipo test.

• En una fecha anterior a la realización de las pruebas, se les explicará a los estudiantes esta expe-
riencia de innovación docente, así como las diferentes opciones de las que dispondrán a la hora de 
realizar las pruebas intermedias.

• Cuando llegue el momento de realizar estas pruebas intermedias (contempladas en los oportunos 
cronogramas) se les dará a los estudiantes la oportunidad de elegir entre las dos opciones.

• Una vez realizadas las pruebas, se les pasará a los estudiantes una encuesta anónima para que 
valoren esta experiencia de innovación.

• En base al análisis de los resultados obtenidos, se propondrán mejoras para el curso siguiente. 
Además, se planteará la posibilidad de trasladar la aplicación de esta experiencia a otros instru-
mentos de evaluación (trabajos, exposiciones, examen final, etc.).

Dado que esta experiencia se está desarrollando durante el segundo cuatrimestre del presente curso 
2022/2023, en el momento de presentación de este resumen todavía no se disponen de los resultados, 
si bien, en las fechas de realización de estas Jornadas podremos exponer un análisis de los mismos y las 
conclusiones.

Referencias

Pla, J. R. A. (2022). El uso adecuado de las redes sociales en tercer ciclo de Educación Primaria. 
Informació psicològica, (123), 92-102.

Rose, D. H. y Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal design for learn-
ing. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Segura-Castillo, M. A. y Quiros-Acuña, M. (2019). Desde el Diseño Universal para el Aprendizaje: 
el estudiantado al aprender se evalúa y al evaluarle aprende. Revista Educación, 43(1), 734-
754. 
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Desarrollando el pensamiento crítico mediante el diseño y 
aplicación de Casos de Estudio en el Grado de Administración y 
Dirección de Empresas

José Luis Gómez Lega, Beatriz Duarte Monedero, Eduardo Gallo Rodríguez, Luis Expósito Sáez
Universidad Francisco de Vitoria

Palabras clave: Método del caso, Pensamiento crítico, Metodología docente.
Códigos JEL: A1, M10

Resumen

En la Universidad Francisco de Vitoria, dentro de nuestro modelo pedagógico Formar para Transfor-
mar, venimos trabajando en metodologías docentes activas que busquen la participación del alumno 
o alumna y paralelamente desarrollen su pensamiento crítico. Los avances tecnológicos y aplicaciones 
como ChatGPT hacen necesarios que los docentes reflexionemos sobre la verdadera capacidad formati-
va de los trabajos de contenido que proponemos a los estudiantes, como medio para evaluar la adquisi-
ción de competencias o los resultados de aprendizaje de nuestras materias.

La utilización de Casos de Estudio es habitual en el ámbito del postgrado, pero no tanto en el entorno 
de Grados y requiere una base de madurez del estudiante tanto en conocimientos técnicos, como en 
sentido crítico capacidad interdisciplinar. En la búsqueda de un modelo didáctico que inicie y desarrolle 
desde el Grado estos elementos de madurez en los alumnos, se planteó la posibilidad de incluir la me-
todología del Caso mediante un proceso ascendente que incorpore progresivamente las disciplinas de 
estudio en diversos casos adaptados a cada curso de Grado.

En esta línea, unido a nuestro modelo pedagógico que busca la transversalidad en las materias cu-
rriculares, el claustro de profesores del grado en ADE viene trabajando la metodología del caso con los 
alumnos, en dos vías paralelas: ir generando un repositorio de casos publicados en el Depósito Digital 
de la Biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria1 y proponer, como tarea colaborativa en equipos, 
que sean los propios alumnos de segundo curso los que elaboren sus propios casos.

En la primera vía, los casos que se van incorporando al repositorio tienen estructuras y extensiones 
diferentes según el curso y las materias relacionadas. La metodología implica a una gran parte de los 
profesores de cada curso, que referencian la asignatura sobre el mismo eje del caso, permitiendo así 
que el estudiante tenga una visión integral sobre una misma situación. La implementación de esta me-
todología también es progresiva, implicando a los profesores en la redacción y coordinación didáctica 
de sus syllabus.

Respecto a la participación de los estudiantes en la elaboración de los casos, se propone a los alum-
nos de segundo curso y en el segundo cuatrimestre, la elaboración de un trabajo escrito con formato de 
“business case”.

Para ello, los alumnos redactarán la descripción de una empresa donde aparezcan reflejadas todas 
las materias que han estudiado hasta ese momento (asignaturas de 1º y de 2º de ADE). En la redacción 

1 http://ddfv.ufv.es/handle/10641/3103
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se tienen que identificar situaciones conectadas y con orden lógico, que reflejen prácticas y actividades 
que han ido estudiando y trabajando en clase.

El trabajo a elaborar por los alumnos tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Se tiene que plantear una descripción del modelo de negocio y de su entorno

• La redacción ha de tener formato narrativo y ha de tener un mismo estilo continuado

• Las relaciones con las materias no pueden estar divididas por partes

• Al final del caso tiene que realizarse preguntas que abarquen todas las materias y sus respuestas 
razonadas

• La narración tiene que seguir un orden cronológico
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La clase invertida para el aprendizaje de la Normativa Contable

María-Pilar Sánchez-Martín, Nieves Carmona-González, Miguel Ángel Martín-Valmayor
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

Palabras clave: flipped learning, aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, contabilidad.
Códigos JEL: A22, M41

Resumen

A lo largo de nuestra dilatada experiencia docente una de las preocupaciones que más se repite es el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes, es decir, y dicho de otra forma el objetivo o fin último 
es el estudiante. Y los caminos o métodos para alcanzar el fin son la clave de nuestra docencia. En este 
trabajo explicamos los cambios metodológicos aplicados durante tres cursos académicos consecutivos, 
apoyándonos en la clase invertida y el efecto que dichos cambios han tenido en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes.

La experiencia la hemos desarrollado en la asignatura “contabilidad financiera II” con tres grupos de 
2º que cursan grados dobles de Administración y Dirección de Empresas con Derecho y/o con Business 
Analytics de la Universidad Francisco de Vitoria. El objeto material de la asignatura es la empresa y su 
sistema de información y el objeto formal el estudio y aplicación de las normas contables de valoración 
de acuerdo con el plan general contable español vigente.

Se tomó como medida de la variable rendimiento académico los resultados que obtuvieron en la 
asignatura en los tres cursos académicos. En el primer curso (2020-21) la metodología utilizada era bási-
camente la clase magistral tanto en el contenido teórico como en el práctico. En el segundo curso (2021-
22) se incorporó la metodología de la clase invertida sólo a la parte práctica de la asignatura, desarro-
llándose la parte teórica con clases magistrales del profesor. En el tercer curso (2022-23) se implementó 
la clase invertida en todo los contenidos de la asignatura.

Con los resultados académicos obtenidos junto con el grado de satisfacción (medido a través de un 
cuestionario anónimo y voluntario) y la observación en las clases, evidenciamos que los estudiantes del 
segundo curso académico (2021-22) mostraron mayor interés y motivación.
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Experiencia de Trabajo Colaborativo en Contabilidad Financiera

Beatriz Duarte Monedero, Nieves Carmona González, Mª Pilar Sánchez Martín, Eduardo Gallo Rodríguez
Universidad Francisco de Vitoria

Palabras clave: Trabajo Colaborativo, Aprendizaje significativo, evaluación 360.
Códigos JEL: A30, M41

Resumen

Los paradigmas y metodologías docentes tradicionales están evolucionando rápidamente condicio-
nados por una realidad en la que el acceso a la información y las herramientas de Inteligencia artificial 
hacen necesario poner en juego el pensamiento crítico del alumno, su capacidad de análisis, creatividad 
y desarrollar competencias que le permitan trabajar en equipo de forma eficaz. El modelo pedagógico 
de la Universidad Francisco de Vitoria, Formar para Transformar, busca la transversalidad de estas meto-
dologías activas en todas sus áreas de conocimiento.

Siguiendo este planteamiento, en la asignatura Contabilidad Financiera II (cursada en el tercer se-
mestre del grado) se propone a los alumnos un trabajo colaborativo por equipos a lo largo del cuatri-
mestre, en el que cada grupo diseña un caso práctico original con enunciado y solución, sobre cada uno 
de los temas del programa de la asignatura según guía docente. El objetivo final de la actividad es gene-
rar una base de casos prácticos adicionales a los propuestos por los docentes, diseñados y resueltos por 
los propios alumnos que se irá alimentando a lo largo del cuatrimestre incrementando de esta manera, 
el material de estudio para el alumno. Los casos estarán disponibles en el aula virtual de la asignatura.

El caso propuesto por cada grupo deberá ser original, tratar toda la problemática del tema asignado 
y debe permitir profundizar sobre el aspecto a desarrollar. La herramienta vehicular para desarrollar la 
actividad es el aula virtual a través de Canvas1 como plataforma on line para gestionar la comunicación, 
aprendizaje y evaluación del alumno.

La actividad se desarrolla en varias fases en las que están implicadas todos los alumnos matriculados 
en la asignatura a lo largo de todo el cuatrimestre:

Cada equipo va subiendo al aula virtual su propuesta de trabajo (enunciado y solución) a un foro crea-
do para tal fin en el que inicialmente, se abre un breve período para que el resto de alumnos de la clase 
participen en la corrección del caso. Todos revisan si el caso está correctamente diseñado en cuanto 
a detalle y complejidad sobre el tema tratado y si la solución propuesta es correcta y adecuadamente 
justificada de acuerdo con la normativa contable a aplicar. El docente revisa las correcciones, así como 
la idoneidad del caso, propone cambios adicionales o si no fueran necesarias, el caso definitivo pasa a la 
página de Canvas diseñada para compartir los casos definitivos.

La rúbrica de evaluación tiene en cuenta los siguientes aspectos:

Calificación grupal:

•	 Planteamiento y diseño del caso, hasta 4 puntos: 

o Es novedoso, ayuda a profundizar en el aprendizaje del tema tratado 

1 https://www.instructure.com/es-es/canvas
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o Está correctamente redactado, es comprensible y con suficiente detalle y complejidad sobre el 
tema tratado.

o Se proporcionan correctamente los datos necesarios para entender y solucionarlo.

•	 Solución del caso, hasta 5 puntos:

o El caso propuesto se resuelve correctamente (es obligatorio resolverlo en hoja de cálculo).

o Se justifica adecuadamente en cuanto a legislación aplicable y requisitos contables.

o La solución aportada y su justificación facilita la mejor comprensión del caso.

Calificación individual hasta un punto por la participación de cada estudiante matriculado en el foro 
de revisión y discusión inicial de cada trabajo presentado.
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¿Jugamos? Una batería de juegos para las asignaturas de fiscalidad

Eva M. de la Torre, Miguel Angoitia, Gilberto Cárdenas, Rubén Mora, Álvaro Salas, Ana Ucendo
Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: gamificación, fiscalidad, evaluación formativa.
Códigos JEL: A22, H24, H25

Resumen

Las asignaturas introductorias sobre fiscalidad española son asignaturas en las que los estudiantes 
aprenden a hacer declaraciones del nivel intermedio-alto del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas , del régimen general del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Aun-
que los estudiantes valoran positivamente estas asignaturas por su orientación práctica y su innegable 
utilidad, los contenidos incluyen una fuerte carga teórico-jurídica que en muchos casos puede resultar 
difícil de abordar. 

Así, se propone introducir elementos de motivación que refuercen no sólo la adquisición de los con-
tenidos teóricos-prácticos de las asignaturas sobre fiscalidad, sino también el desarrollo de competen-
cias transversales como el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. Para ello se recurre a la gamifi-
cación, es decir, a la aplicación de técnicas de juego para construir un entorno de elevada motivación a 
través de la aplicación de juegos en el aula.

En concreto, en esta comunicación se presenta una batería de juegos aplicables dentro y fuera del 
aula y elaborados en el marco del Proyecto de Innovación Docente “¿Jugamos?” de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (CEE_008.22_INN). Estos juegos pueden emplearse como actividades de evaluación 
formativa, como sustitución de explicaciones teóricas o como elementos de flipped classroom. 

Los beneficios de la gamificación sobre la motivación, participación, aprendizaje y resultados de los 
estudiantes son sobradamente conocidos (véanse, por ejemplo, Cortizo Pérez et al., 2011; Lee y Ham-
mer, 2011; o Yildirim, 2017). Al mismo tiempo, este proyecto se basa en la evaluación formativa, cuyos 
beneficios han sido notablemente contrastados y son reconocidos desde hace tiempo (véase por ejem-
plo, Alonso Tapia, 1995; Artiles Olivera et al., 2007; o Bloom et al., 1971). Finalmente, la relevancia de las 
competencias de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo que se pretenden trabajar está claramente 
reconocida, estando incluidas entre los objetivos de enseñanza en competencias transversales de la De-
claración de Bolonia y del Real Decreto 1393/2007 para el caso de la enseñanza universitaria.

Esta batería de juegos incluye: (i) Encuentra los Hechos Imponibles: juego introductorio dirigido a 
diferenciar los hechos imponibles de varios impuestos; (ii) Puzzle de Aronson: una adaptación del Puzzle 
de Aronson a la resolución en grupos de liquidaciones, (iii) Descifra la frase: los estudiantes deben con-
sultar la legislación para responder preguntas de fiscalidad y así descifrar una frase oculta; (v) Teatro 
Fiscal: teatralización de la doble imposición internacional; y (v) Quiero ser Millonario.

Tras su diseño, los juegos han sido contrastados por los autores de esta comunicación en lo que han 
sido denominados “Laboratorios de Juegos”, habiéndose celebrado un Laboratorio específico para cada 
juego. Durante estos Laboratorios, los juegos se han aplicado entre los profesores de las asignaturas de 
fiscalidad, pudiéndose solventar las posibles dificultades de implantación e identificar las potenciales 
extensiones de los juegos.
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Dos de estos juegos (“Puzzle de Aronson” y “Descifra la frase”) han sido ya implementados a modo 
de prueba piloto en el aula en el curso 2022/23. Los resultados de la encuesta de satisfacción reflejan 
que los estudiantes consideran que estas actividades refuerzan su aprendizaje, así como su capacidad 
de análisis y síntesis de la información fiscal. Asimismo, valoran muy positivamente la posibilidad de 
trabajar en equipo y el carácter lúdico de los juegos.
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Aprender preguntando: una aplicación a Econometría III. 
 
Autor/autores  Máximo Camacho Alonso 

Afiliación: Universidad de Murcia 

Palabras clave: Metodología colaborativa, nuevas metodologías docentes, acciones docentes innovadoras. 

Códigos JEL: C01, C22 

 

Resumen 

Esta propuesta está en el marco de los Proyectos de Innovación Docente, aceptado en la 
CONVOCATORIA PARA PROMOVER PROYECTOS Y ACCIONES DE INNOVACIÓN Y MEJORA 
EN LA UMU dentro de la línea “Metodologías colaborativas y participativas para el 
alumnado”. El resultado del proyecto fue presentado (diciembre de 2022) en el I Congreso 
sobre Proyectos y Acciones de Innovación y Mejora en le Universidad de Murcia para el 
Curso 2021-2022.  

En este Proyecto se ha pretendido orientar al alumnado hacia una nueva metodología 
docente en la que los estudiantes adquieran protagonismo en el proceso de aprendizaje 
promoviendo la interrogación como un recurso didáctico. Este recurso complementaría la 
tradicional clase magistral en la que el alumnado recibe la información de manera 
unidireccional y no potencia que el receptor de la información se cuestione la resolución 
de otros escenarios parecidos al que se presenta en la lección magistral. 

Como consecuencia de la situación sanitaria y la impartición de docencia semipresencial, 
algunos docentes hemos trasladado parte de la evaluación continua a pruebas de 
evaluación no presencial, muchas veces basadas en la resolución de exámenes cortos con 
preguntas tipo test usando el Aula Virtual de la Universidad de Murcia. 

He detectado que parte del alumnado prepara esas pruebas tratando de memorizar tanto 
preguntas como respuestas sin llegar a implicarse en entender el contenido o la finalidad 
educativa de las preguntas, llegando en algunos casos a crear “falso conocimiento”. Para 
tratar de paliar este efecto, el principal objetivo de la aplicación de la metodología de 
aprender preguntando será fomentar el espíritu crítico y el trabajo autónomo del 
alumnado, promoviendo la interrogación como un recurso didáctico. 

Por contraposición a la clase magistral y la resolución de ejercicios propuestos por el 
profesorado, aprender preguntando supone que el propio alumnado diseñe las preguntas 
con lo que se familiariza con la elaboración de las pruebas, previsiblemente reduciendo su 
nivel de estrés. Pero, además, aprender preguntando implica hacer de la interrogación una 
actividad formativa más, consiguiendo promover la actitud crítica ante el material docente 
proporcionado. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, en los dos grupos de la asignatura Econometría III de 
cuarto curso del Grado en Economía, los estudiantes formaron un total de 37 grupos, 

Aprender preguntando: una aplicación a Econometría III

Máximo Camacho Alonso

Universidad de Murcia

Palabras clave: Metodología colaborativa, nuevas metodologías docentes, acciones docentes innovadoras.
Códigos JEL: C01, C22

Resumen
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compuestos por un número de estudiantes entre 1 y 3. Usando la herramienta TAREAS del 
aula virtual, se abrieron dos tareas los días 05/11/2021 y 25/11/2021 con fecha de entrega 
de dos semanas. Cada uno de los 37 grupos tenía que mandar una pregunta con su 
respuesta para cada uno de los dos grandes temas de la asignatura. 

En la primera entrega, recibí 30 preguntas para el Tema 1 y en la segunda entrega 35 
preguntas para el Tema 2, con sus respectivas respuestas. Una vez revisadas, las preguntas 
y las respuestas se hicieron disponibles en la herramienta RECURSOS del aula virtual. Tal y 
como se avisó en clase, las preguntas del examen se confeccionaron teniendo como 
referencia las preguntas que los propios estudiantes habían elaborado durante el curso. 

Para medir el impacto en el aprendizaje y en el nivel de satisfacción de los estudiantes con 
la propuesta docente, propongo los siguientes indicadores: 

1. Los resultados en la asignatura Econometría III de primer cuatrimestre han sido muy 
satisfactorios. El apartado más llamativo es el número de altas calificaciones, con un total 
de 20 sobresalientes, 7 de ellos con matrícula de honor. 

2. Realicé una encuesta para medir el grado de satisfacción y utilidad percibida por el 
alumnado de esta metodología docente usando la herramienta Mentimeter. El resultado 
fue que los estudiantes puntuaron este método de aprendizaje con una media de 9,1 sobre 
10, lo que revela su elevado grado de satisfacción.  

3. Un indicador adicional del grado de satisfacción del alumnado es que he sido elegido 
como su padrino de graduación. 

4. Aun no tengo datos para medir el impacto cobre la tasa de éxito y la tasa de rendimiento 
del curso 2021/2022 respecto al 2020/2021. Dejaré para más adelante esta comparativa. 

Como conclusión, la metodología docente basada en aprender preguntando ha sido un 
éxito en la asignatura Econometría III de primer cuatrimestre de cuarto curso del Grado en 
Economía en varios aspectos. Primero, los resultados académicos han sido muy buenos, 
mejorando a los obtenidos en cursos anteriores. Segundo, los estudiantes han abandonado 
la tendencia a memorizar tanto preguntas como respuestas para preparar el examen sin 
llegar a implicarse en entender el contenido o la finalidad educativa de las preguntas. 
Tercero, los estudiantes han valorado muy positivamente la iniciativa, según indica una 
encuesta elaborada a final de curso. 
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Flipped classroom applied to advanced Econometrics teaching

Luis Alejandro Lopez-Agudo, Oscar David Marcenaro-Gutierrez, María Ladrón de Guevara Rodríguez, Claudia Prie-
to-Latorre, Mario Federico Rueda-Narváez
Universidad de Málaga

Palabras clave: flipped classroom; Econometrics; temporal series; Econometric impact techniques.
Códigos JEL: I20, I21

Resumen

In the present study we analyse the influence of using a flipped-classroom methodology for teach-
ing two advanced Econometric subjects in an Economics and Business MSc. For this purpose, we focus 
on the subjects of Temporal Series and Forecast and of Econometrics Impact Techniques. Half of the 
lessons of these subjects were conducted using the traditional methodology, i.e. mostly theoretical 
content, followed by some applications, whereas flipped-classroom was applied in the other half. Our 
results show that students improve their learning in both subjects when flipped-classroom methodol-
ogy is applied, to the extent that those classes are devoted to content which is purely applied (which is 
at the core of both subjects), leaving theoretical content for students to work on their own. Therefore, 
we suggest using this methodology in Econometrics lessons to enhanced students learning and compre-
hension of this field of study.
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Incorporación de la igualdad de género en asignaturas de 
Economía: Econometría y Economía Española

María Isabel González-Martínez, María López-Martínez, José Carlos Sánchez de la Vega
Universidad de Murcia

Palabras clave: igualdad de género, brecha salarial, segregación ocupacional, variables ficticias.
Códigos JEL: C01, J16

Resumen

En los últimos años el análisis de la igualdad de género ha adquirido una importancia creciente en 
distintas disciplinas. En economía, el enfoque de género estudia las causas que provocan las diferen-
cias entre hombres y mujeres en variables económicas como salarios, ocupaciones, desempleo, nivel 
educativo, etc. La economía de género ofrece tanto un marco teórico como herramientas estadísticas y 
econométricas para la aplicación empírica que permiten profundizar en el estudio de estas cuestiones y 
fundamentar la evaluación de políticas a favor de la igualdad entre sexos u otras que pueden afectar de 
manera específica a cada grupo (Hospido, 2009: 111).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también tratan la igualdad de género como quinta 
meta: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres las y niñas” (ODS5. Sin 
embargo, a pesar del auge de este objetivo, la presencia del enfoque de género en los estudios univer-
sitarios del Grado en Economía y del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) todavía es 
escasa (Aguayo et al. 2017). Con la finalidad de cubrir este hueco, desde el curso académico 2017-2018, 
dos profesoras de la Universidad de Murcia, de los Departamentos de Economía Aplicada y de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, ofrecemos una línea interdepartamental vinculada con el 
enfoque de género en la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) (González-Martínez y López-Martínez, 
2022). En el presente curso se ha decidido dar un paso más e introducir la perspectiva de género en la 
materia de otras asignaturas, manteniendo también la cotutela de TFG. En concreto, en las asignaturas 
Economía Española II (tercer curso del Grado en Economía), y en las asignaturas Econometría I (tercer 
curso del Grado en Economía) y Econometría (tercer curso del Grado en ADE). El objetivo de esta inno-
vación docente es promover el interés de los alumnos por las asignaturas y por el reto de la igualdad de 
género, plasmado en el ODS5. 

En el caso de Economía Española II (EEII), se ha añadido una tarea en la que se abordan temas típicos 
de esta materia y de Economía Española I (EEI), con enfoque de género. En algunos contenidos, como la 
óptica de la oferta, no puede plantearse esta perspectiva, al no existir información del Producto interior 
bruto (PIB) por ramas de actividad y sexo, laguna que las fuentes estadísticas oficiales deberían cubrir. 
La tarea consiste en interpretar indicadores como las tasas de actividad y paro o el abandono educativo 
temprano (estudiadas en Economía española I) por género. Además, se incorporan algunos indicadores 
sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, la segregación ocupacional y la igualdad de género en 
la UE.

Más concretamente, en esta tarea se ofrece a los estudiantes de EEII, asignatura del 2º cuatrimestre 
de 3º del Grado en Economía, una presentación en Power Point con gráficos y bibliografía de algunos 
indicadores que han estudiado en EEI (Tasas de actividad y paro, Abandono educativo temprano) o lo 
harán en la EEII (Brecha salarial de género) o novedosos (Índices de segregación ocupacional, índice de 
igualdad de género). El objetivo de la tarea consiste en que reproduzcan uno de los gráficos (extrayendo 
la información estadística necesaria) e identifiquen algunas características del empleo femenino espa-
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ñol y las describan en un folio. Algunos de estos temas también los abordan dentro de la asignatura de 
Econometría I, lo que les permite aplicar conocimientos y habilidades desde una perspectiva instrumen-
tal y aplicada en el contexto de la economía española.

La innovación docente diseñada para incorporar el ODS5 en el análisis econométrico se ha centrado 
en cuantificar las diferencias de género en el mercado de trabajo. En concreto, se ha incluido en el tema 
correspondiente a Variables Ficticias un análisis empírico sobre la brecha salarial en España. Para ello, 
se ha elaborado con LUMI una presentación interactiva que permite conectar los contenidos teóricos 
y prácticos del tema de un modo atractivo. La estrategia docente se organiza del siguiente modo. En 
primer lugar, se presentan en el aula los contenidos teóricos, motivando la explicación con una ecuación 
de salarios que incluye variables ficticias de género. En segundo lugar, se sube al Aula Virtual la pre-
sentación interactiva que incluye un resumen de los contenidos teóricos, cuestionarios interactivos, y 
una aplicación práctica. Siguiendo el estudio de Anghel et al. (2019), la práctica consiste en estimar una 
ecuación de salarios y cuantificar la brecha salarial en España, utilizando los microdatos de la Encuesta 
Cuatrienal de Estructura Salarial de 2018 (INE). Esta base de datos contiene información sobre salarios 
y características socioeconómicas de una muestra de 216726 individuos. Los alumnos disponen de un 
enlace en la presentación para obtener los microdatos. El análisis empírico se comienza a realizar en 
la clase práctica de la asignatura utilizando el programa Eviews, pero los alumnos lo pueden acabar de 
forma autónoma. 

La presentación interactiva está diseñada para facilitar el proceso de aprendizaje y la autoevaluación 
de los alumnos. Además, el profesor también dispone de los resultados obtenidos en los cuestionarios 
interactivos y en el análisis empírico realizado por cada estudiante. Esta innovación docente ha con-
tribuido a consolidar los conocimientos adquiridos, fomentar la participación en el aula y aumentar el 
interés de los alumnos por la Econometría y los ODS.
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Schedule effect on exam performance

Pau Balart
Universitat de les Illes Balears

Palabras clave: test, schedule. Student performance.
Códigos JEL: I00, I23

Resumen

Tests or exams are the most common way to assess knowledge. One of the basic assumptions for the 
use of exams as an evaluation mechanism is their objectiveness and unbiasedness for the evaluation 
of knowledge. However, there is increasing attention to the possibility that test results are affected by 
other factors that differ from knowledge in the evaluated topic. 

My study aims to evaluate the effect of the schedule on exam performance. Specifically, it is intended 
to answer the following questions. Does the schedule affect the results of the tests? If so, in which time 
slots can we expect better (worse) performance? What reasons would explain the possible differences 
in performance that may appear throughout the day? From these questions, we can extract relevant 
implications for the design of educational policies. 

The main challenge to answering these questions is the potential endogeneity between the unob-
servable characteristics of the student and/or the exam and their schedules. To avoid this problem, we 
exploit panel data from computer tests administered at Universitat de les Illes Balears for the course 
2018-19. We make use of student and exams’ fixed effects to prevent confounding effects. In addition, 
in order to capture the possible non-linear effects of the schedule on academic performance, an esti-
mate of the schedule effect will be carried out based on dichotomous variables, where each time slot is 
collected by one of these variables.
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Las Ecuaciones Lineales en Diferencias en el Análisis de Series 
Temporales

María Victoria Caballero-Pintado, María Isabel González-Martínez
Universidad de Murcia

Palabras clave: Solución general de una ecuación lineal en diferencias. Estabilidad. Modelos autorregresivos. Raíz 
unitaria.
Códigos JEL: C01, C02, C22

Resumen

El Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Mur-
cia se encarga de la docencia de las asignaturas de Matemáticas, Estadística y Econometría en el grado 
de Economía. Todas ellas son asignaturas de carácter cuantitativo. Mientras que la relación entre las 
asignaturas de Estadística y Econometría es evidente para los estudiantes, la conexión existente entre 
las asignaturas de Matemáticas y Econometría no es percibida por ellos, por lo que las sitúan en con-
tenedores estancos. Mostrar a los estudiantes esta conexión pondría de manifiesto la necesidad de las 
Matemáticas para modelizar y medir la Economía, aumentaría la capacidad para relacionar conceptos y 
favorecería el proceso de aprendizaje. Este es el objetivo de este trabajo, una propuesta de innovación 
docente basada en la transversalidad entre los contenidos de Matemáticas y Econometría.

Para ello, hemos elegido el tema de ecuaciones en diferencias lineales y el de modelos autorregre-
sivos (AR) que se estudian en las asignaturas Matemáticas para la Economía I de segundo curso y en 
Econometría II de tercer curso, respectivamente, de las que las somos profesoras. Los modelos AR que 
se presentan en Econometría II son ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes que 
incluyen una perturbación aleatoria. Por tanto, el análisis de series temporales supone la estimación de 
ecuaciones en diferencias que contienen componentes estocásticos.

La estrategia docente se organiza del siguiente modo. En primer lugar, revisamos los materiales de 
los dos temas para utilizar una notación similar y facilitar la conexión entre los conceptos matemáticos y 
econométricos. De este modo, cuando los alumnos vean los modelos AR en Econometría II, les será fácil 
encontrar la relación con las ecuaciones en diferencias que estudiaron en Matemáticas. 

Una vez que los estudiantes ya conocen ambos temas, en la asignatura Econometría II proponemos 
un taller práctico de una hora y media aproximadamente, en el Aula de Informática. En el taller em-
pezamos recordando las ecuaciones lineales en diferencias, su resolución, el concepto de equilibrio, 
y mostramos su relación directa con los modelos AR. Consideramos varios ejemplos de ecuaciones en 
diferencias lineales, con y sin equilibrio, y se resuelven matemáticamente. A continuación, utilizando el 
software econométrico Eviews, los estudiantes generan procesos AR correspondientes a cada una de 
las ecuaciones en diferencias propuestas, calculan los momentos muestrales y poblacionales y exami-
nan la estacionariedad y dependencia débil de cada proceso. El objetivo es que los estudiantes vean la 
relación entre la solución de la ecuación en diferencias y la estacionariedad del proceso autorregresivo, 
y entiendan por qué la convergencia de la ecuación en diferencias implica la estacionariedad del proceso 
autorregresivo. En concreto, el taller ayuda a que los estudiantes se den cuenta de:

1. El modelo AR es estacionario siempre y cuando la ecuación en diferencias asociada es globalmen-
te estable, lo que es equivalente a que las raíces del polinomio característico de la ecuación en 
diferencias sean menores, en valor absoluto, que la unidad. 
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2. El modelo AR no es estacionario cuando la ecuación en diferencias asociada no es globalmente 
estable porque una de las raíces de su polinomio característico es 1, entonces el proceso AR tiene 
una raíz unitaria.

3. Además, que cuando las raíces del polinomio de la ecuación en diferencias son, en módulo, mayo-
res que 1, pese a que pueda tener equilibrio, el modelo autorregresivo asociado generaría serie 
no estacionarias.

En resumen, la realización de esta actividad docente permite integrar los contenidos de dos asignatu-
ras, que pese a estar en el mismo departamento, parece que no tienen nada que ver y contribuye a dar 
una visión más global del Grado en Economía.
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EConomía apliCada
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Promover el aprendizaje activo y colaborativo del alumnado a 
través del ‘storytelling’ y ‘mind mapping’ en la educación bilingüe

Marta Escalonilla

Universidad de Oviedo

Palabras clave: mind maps, podcasts, aprendizaje activo y colaborativo, innovación, educación universitaria bilin-
güe.
Códigos JEL: N14, N24, N34, N44

Resumen

Cada vez más estudiantes universitarios sienten un cierto desánimo al proceso del aprendizaje y de 
ahí que haya una tendencia a la baja en la asistencia a clase y a mayores tasas de abandono. Por ello, 
se requiere del desarrollo de metodologías innovadoras a través del aprendizaje activo que intenten 
combatir contra esta evidencia. Un enfoque innovador para involucrar al estudiante es mediante la crea-
ción de un Podcast, cuya popularidad aumenta considerablemente a partir de 2006 tras comprobar que 
mejoran las habilidades profesionales del alumnado mediante el uso de la tecnología existente y les 
introduce en el mundo de los narradores digitales (McLellan, 2007). Entre las ventajas que ofrece el uso 
de podcasts para el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes, la literatura destaca su simplicidad 
y comodidad (Hew, 2009), así como su flexibilidad, dando el control al alumnado sobre aspectos de su 
propio aprendizaje en términos de tiempo y lugar (Clark y Walsh, 2004) con reproducción ilimitada para 
el aprendizaje a su propio ritmo (McKinney et al., 2009). Un segundo enfoque innovador es involucrar 
al estudiante en la creación de mapas mentales, que son diagramas o herramientas gráficas que repre-
sentan las relaciones entre ideas, conceptos y teorías. Se utilizan para generar, visualizar, estructurar y 
clasificar ideas, y como ayuda en el estudio, la organización y la resolución de problemas. Existe eviden-
cia empírica que encuentra que los mapas mentales se utilizan como una herramienta efectiva a la hora 
de mejorar el aprendizaje y aumentar el dominio de los conceptos aprendidos por el alumnado (Budd, 
2004), tanto de forma individual como colaborativa. Sin embargo, la creación de mapas mentales en 
pequeños grupos en lugar de por estudiantes individuales mejora el aprendizaje profundo de un tema 
a través de lluvias de ideas, y motiva al alumnado a escuchar otros puntos de vista, ser más expresivos 
al compartir su conocimiento, respaldar sus ideas con evidencia y ganar confianza (Goodnought y Long, 
2002). Este estudio tiene como objetivo analizar la posible mejora en el aprendizaje en el ámbito de la 
economía a través de la implementación conjunta de herramientas innovadoras como son el podcast y 
el mapa mental, cuya puesta en marcha también responde a la necesidad de mejorar las capacidades 
lingüísticas oratorias, auditivas y escritas en una lengua extranjera como es el inglés. Aunque el uso en 
el aula de los mapas mentales es extenso y de los podcasts está creciendo recientemente, el empleo 
combinado de ambas técnicas es escaso. La muestra empleada está compuesta por los estudiantes de 
segundo grado de ADE del grupo bilingüe de la Universidad de Oviedo que cursan la asignatura Econo-
mía Española y de la Unión Europea durante el curso académico 2022/2023.

En primer lugar, el docente les explica a los alumnos la primera tarea que tienen que hacer: el pod-
cast. Esta actividad tiene que ser realizada por equipos y su duración debe estar comprendida entre los 
4 y 8 minutos. Para ello, deben emplear el software ‘Audacity’, que es gratuito y tiene una interfaz muy 
fácil de usar a la hora de grabar y editar audio. Posteriormente, el docente forma los grupos ya que a 
cada equipo le corresponde realizar el podcast de una lección concreta del temario seleccionado por él 
mismo. Dado que son 41 estudiantes, el docente realiza 7 grupos de 6 personas, salvo en uno, que es de 
5. Cada uno de los estudiantes Erasmus están distribuidos entre los diferentes grupos y se intenta que 
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haya un balance de mujeres y hombres en cada grupo, buscando la mayor variedad posible. Después, el 
docente comunica a cada equipo el tema sobre el que tiene que tratar su podcast. En ningún caso, dos 
equipos tienen el mismo tema a tratar en el podcast. Los equipos disponen de 2 semanas para organi-
zarse, llevar a cabo el podcast y entregarlo antes de la última clase práctica a través de la plataforma 
Moodle, donde 1 miembro de cada equipo subirá el podcast correspondiente a cada tema. En total, 
habrá 7 episodios diferentes. Una vez subidos los episodios, estos pueden ser escuchados por el resto 
de los equipos. En la última clase práctica, los alumnos se deben sentar con el resto de componentes de 
su equipo. De esta manera, el docente explica la tarea relativa al mapa mental. En concreto, cada grupo 
tendrá que escuchar el podcast hecho por otro equipo diferente y plasmar lo más significativo usando 
un mapa mental. Para ello, usarán ‘Canva’, que es una herramienta de diseño gráfico. Los estudiantes 
tienen total libertad a la hora de elegir la plantilla a usar y el estilo del mapa mental. Los equipos dis-
ponen del tiempo que dura la última clase para la elaboración del mapa mental y subirlo a través de la 
plataforma Moodle. Al final, los alumnos/as tendrán disponibles en el campus virtual todos los mapas 
mentales hechos. Los principales resultados señalan que la experiencia de los estudiantes a la hora de 
realizar actividades tipo podcasts o mapas mentales ha sido muy positiva. Además, se ha observado por 
parte del docente una mejora en la implicación y participación activa del alumnado.
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Ejercicios personalizados y semiautomatizados para trabajo 
autónomo y colaborativo

Juan de Lucio y Federico Pablo Martí
Universidad de Alcalá

Palabras clave: ejercicios personalizados, evaluación continua.
Códigos JEL: 

Resumen

Los ejercicios personalizados brindan a los estudiantes la oportunidad de realizar trabajo adicional en 
el que logran objetivos de aprendizaje particulares. Aprovechando esta actividad El proyecto chequea si 
la realización de ejercicios personalizados con distinto patrón afecta al seguimiento de la asignatura y a 
la evaluación final del aprendizaje. Para ello se hacen dos grupos; el primero, grupo de control, recibe un 
ejercicio personalizado como el realizado en clases y resuelto en el cuadernillo de ejercicios y el segundo 
grupo recibe un ejercicio ligeramente diferente para cada uno de los estudiantes.

El grupo de control se lleva a cabo incorporando a un grupo aleatorio de estudiantes exactamente el 
mismo ejercicio que el realizado en clase. El resto de los estudiantes reciben un ejercicio personalizado 
con datos diferentes. En el examen se incorpora una pregunta idéntica a este ejercicio, con datos dife-
rentes, y se analiza las diferencias en resultados entre el grupo de control y el resto de los estudiantes. 
Asimismo, se puede chequear si se presentan o no al examen final.

El programa informático que permite elaborar ejercicios individualizados es una de las aproxima-
ciones que los autores utilizaron en sus actividades educativas diarias para ayudar a los estudiantes a 
aprender la materia, resolver problemas y acercar la realidad de la economía aplicada a la formación. 
Estos ejercicios se mandan en varias ocasiones durante el curso según se van completando la formación, 
teórica y práctica, de cada una de las secciones del temario. Los ejercicios permiten realizar un segui-
miento del aprendizaje continuo a lo largo del curso.

El ejercicio personalizado tiene el mismo patrón para todos los estudiantes. Estos ejercicios son simi-
lares a los resueltos lo que permite al alumno contar tanto con el soporte de los ejercicios ya resueltos 
como compartir con los compañeros la forma de resolverlos. Igualmente, el alumno cuenta con la co-
laboración del profesor, presencial y virtual (síncrona y asíncrona), para solventar dudas que pudieran 
surgir.

El soporte en línea brinda a los estudiantes la posibilidad de dirigirse directamente al profesor en 
cualquier momento. El profesor responde en un plazo de 24 horas. El material de la asignatura incluye 
un conjunto de problemas estándar para que los estudiantes los trabajen y sean resueltos en clase du-
rante las sesiones prácticas.

Como la evaluación se realiza únicamente sobre el resultado final, y no sobre el proceso, y puesto que 
hay un trabajo previo de resolución de los ejercicios mediante soporte informático de todas las opciones 
individuales remitidas a los estudiantes, los estudiantes reciben de manera inmediata feedback sobre 
sus contestaciones. Se concentra todas las evaluaciones el día final de entrega.

Esta iniciativa es bien acogida y valorada por parte de los estudiantes. Sin embargo, la elaboración 
de ejercicios personalizados para los estudiantes puede ser percibido por parte de los alumnos como 
un elemento de trabajo adicional y de dificultad del contenido que puede conllevar una mayor tasa de 
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abandono. En cuanto a la evaluación del aprendizaje en los exámenes se observa una ligera mejora en la 
tasa de respuesta correcta. En este sentido, el proceso de selección previo podría estar condicionando 
el mayor porcentaje de respuestas correctas.

De manera más general los resultados cuestionan desde el punto de vista del aprendizaje la con-
tribución de realizar ejercicios individualizados para cada estudiante pero parecen sugerir que son un 
elemento de satisfacción de los estudiantes que siguen el curso.

Efectividad de los ejercicios personalizados

En primer lugar, evaluamos los resultados proporcionados por los estudiantes en el ejercicio perso-
nalizado. La tasa de abandono fue del 7% para los estudiantes que recibieron un ejercicio ligeramente 
diferente al realizado en clase y del 12% para los que recibieron el mismo ejercicio que el realizado en 
clase. No parece, por lo tanto, que la recepción de un ejercicio distinto al de clase esté estimulando la 
no participación. Entre aquellos que recibieron el mismo ejercicio que el elaborado en clase la tasa de 
acierto fue del 42%. Por su parte, la tasa de aciertos en el grupo cuyo ejercicio era diferente fue 32%, 
inferior en diez puntos. Por lo tanto, una mayor tasa de respuesta puede venir asociada a un menor 
acierto en las contestaciones.

En concreto se evaluaron 130 estudiantes de los que 22 no se presentaron mientras que 108 se pre-
sentaron al examen parcial en el que se evaluaba el procedimiento. De los 22 que se presentaron, 14 re-
cibieron un ejercicio personalizado distinto mientras que 8 recibieron el mismo ejercicio, lo que supone 
que la falta de presentación al examen final subió entre aquellos que su ejercicio no coincidía con el de 
clase. Entre los 108 alumnos que se presentaron al parcial el porcentaje de respuestas correctas fue del 
87% en los casos en el que el ejercicio era diferente y del 80% para aquellos que el ejercicio era exacta-
mente igual. En conjunto, considerando los que se presentan al examen y los que no lo hacen, superan la 
asignatura un 79% de los que recibieron un ejercicio personalizado específico para el alumno y un 80% 
de los que recibieron un ejercicio que era igual al realizado en clase.
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¿Cómo se cuenta lo que está pasando? La Economía contada por 
periodistas

Nieves Carmona-González; María-Pilar Sánchez-Martín; Beatriz Duarte Monedero
Universidad Francisco de Vitoria 

Palabras clave: Economía, Periodismo, Noticias económicas.
Códigos JEL: A 12, D 83

Resumen

La asignatura de Economía en el grado de Periodismo supone un reto para el profesor. La mayor parte 
de los alumnos no muestran interés por la Economía y además esta asignatura cada vez tiene menos 
peso en los planes de estudio de Ciencias de la Información. A esto se une la vorágine de la información 
en redes sociales y la inmediatez de las noticias. “Todos podemos hacer de todo en un mundo interco-
nectado, aumenta la información, pero también la desinformación y la propagación de noticias falsas, 
sin documentar, con autoría anónima, interesada o incluso maliciosa” (Catalina-García, et al 2019).

Es clave despertar el interés por la Economía en los periodistas del futuro ya que serán los intermedia-
rios entre la sociedad y los acontecimientos económicos. Deben tomar conciencia de cómo se cuentan 
las noticias económicas siendo fundamental que sean capaces de hacerlas comprensibles y objetivas 
para la población, ya que ésta tomará decisiones más o menos acertadas dependiendo de la calidad de 
la información que reciban.

Por todo ello en Introducción a la Economía en 2º de Periodismo y 2º Periodismo+Comunicación Audio-
visual planteamos una actividad que consiste en que los alumnos distribuidos por equipos escojan una 
noticia de actualidad económica, la analicen en profundidad utilizando lo publicado en diferentes me-
dios de comunicación, interpreten la rigurosidad y objetividad de lo publicado y valoren si a la población 
de a pie les resulta o no comprensible la noticia económica. 

Una vez realizado todo ese proceso deberán redactar la noticia tanto en formato papel como mediante 
la realización de un vídeo. El trabajo se expone en clase permitiendo que, al final de cada exposición, se 
abra un pequeño debate en el que los compañeros puedan dar su visión. 

El carácter innovador de esta propuesta es implicar a los alumnos en cómo la información mal contada o 
sesgada puede cambiar la percepción de lo que está pasando en el ámbito económico y por ende en una 
sociedad; permite reflexionar sobre cómo entendieron la noticia antes de elaborar este trabajo y cómo 
la enfocarían y redactarían una vez realizado el estudio. Esto puede suponer un antes y un después por 
varios motivos, entre ellos: despertar el interés por la economía, que comprendan el papel tan relevante 
que juegan los medios de comunicación y la importancia de informar con rigor y honestidad

Esta actividad supone un 20% de la nota final de la asignatura. La puntuación es la siguiente:

• 35%. Noticia económica 

• 35%. Vídeo

• 20%. Exposición en clase 

• 10%. Puntuación consensuada del equipo.
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Los objetivos son: 

• Familiarizarse con la información económica para hacer una comunicación eficaz.

• Entender los principales conceptos económicos para no distorsionar la comunicación y entender 
que la economía es una parte fundamental de la vida de los ciudadanos.

• Comprender noticias económicas.

• Redactar noticias con rigor y compromiso.

• Buscar información.

• Toma de decisiones.

• Trabajo en equipo
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Influencia del género en los resultados académicos durante la 
pandemia

Begoña Fuster García, José Agulló Candela, Antonio Fuster Olivares, María Jesús Santa María Beneyto, Mari Car-
men Tolosa Bailén, Adelaida Lillo Bañuls
Universidad de Alicante

Palabras clave: docencia, online, dual, resultados, género.
Códigos JEL: Jel 1, Jel 2

Resumen

La irrupción de la pandemia ha tenido un gran impacto en el ámbito universitario, dando lugar a una 
adaptación de las metodologías docentes. Este cambio se llevó a cabo a partir de la declaración del 
estado de alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 el 14 de marzo de 2020, 
afectando a la docencia de las asignaturas del segundo semestre del curso 2019-20, que pasó a ser on-
line, al igual que todas las pruebas de evaluación. Asimismo, para el curso 2020-21 se tomaron medidas 
de prevención frente a la Covid-19 y la docencia fue dual. En relación con las pruebas evaluación, la 
Universidad de Alicante dio la opción al profesorado de elegir entre pruebas presenciales u online para 
las asignaturas de ambos semestres del curso 2020-21. El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, 
analizar el impacto que ha tenido esta adaptación de la docencia universitaria sobre los resultados aca-
démicos del alumnado. Por otro lado, analizar la influencia del género en dichos resultados académicos 
a partir de dos modelos econométricos. El estudio se lleva a cabo en cuatro asignaturas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidad de Alicante: Introducción a la Política Económica 
y Estadística II del Grado en Economía, y Política Económica y Economía Española del Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (ADE). En este trabajo se analizan para cada asignatura los resultados 
académicos obtenidos en cada una de las actividades de evaluación, así como en la calificación final del 
alumnado matriculado en los cursos académicos 2018-19 (curso con docencia normal), 2019-20 (curso 
con docencia online desde el 14 de marzo de 2020) y 2020-21 (curso con docencia dual). Los resultados 
revelan que en el curso 2019-20 el confinamiento afectó a las dos asignaturas impartidas en el segundo 
semestre (Introducción a la Política Económica y Economía Española) con incidencia dispar. Mientras 
que en Introducción a la Política Económica los resultados del curso 2019-20 mejoraron notablemente 
respecto a los del curso anterior, en Economía Española, a pesar de que aumentó la nota media, se incre-
mentó el porcentaje de suspensos en un punto porcentual. Por su parte, la docencia dual tuvo, en térmi-
nos generales, un efecto negativo en los resultados académicos del curso 2020-21, al disminuir la nota 
media final y aumentar el porcentaje de suspensos respecto a los cursos 2019-20 y 2018-19. En relación 
a la influencia del género en las calificaciones finales del alumnado, los resultados difieren en función 
de las asignaturas analizadas. Mientras que en Economía Española se observa un menor rendimiento 
en el caso de las mujeres que, en media, se ha estimado un 19% inferior a sus compañeros varones, en 
Política Económica y Estadística II se aprecia un mejor resultado en las mujeres, con un porcentaje medio 
superior al de los alumnos del 14% y 52,5%, respectivamente. Por otro lado, en el caso de Introducción 
a la Política Económica con ninguno de los dos modelos especificados se obtiene el género significativo, 
es decir, no hay mejora o empeoramiento de los resultados académicos debido al género del alumnado. 
La explicación de los mejores resultados de los varones frente a las mujeres en Economía Española, a 
diferencia del resto de asignaturas analizadas, se puede explicar atendiendo a que en esta asignatura se 
ha considerado para el análisis el grupo del doble grado en Ingeniería Informática y ADE, donde la mayor 
parte del alumnado es varón y donde la nota media del grupo es significativamente superior al del resto 
de grupos analizados de ADE.
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Incorporación de la herramienta Wooclap a la docencia en 
Economía Española I y Economía Española II del Grado en 
Marketing

Jorge Eduardo Martínez Pérez
Universidad de Murcia

Palabras clave: wooclap, gamificación, innovación docente.
Códigos JEL: A22

Resumen

El objetivo fundamental de este proyecto ha consistido en el uso de la herramienta Wooclap dispo-
nible a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia en la docencia de asignaturas de Economía 
Aplicada del grado en Marketing: Economía Española I y Economía Española II. Esta herramienta incor-
pora varias ventajas con respecto a herramientas anteriores de las que ha dispuesto la U. de Murcia. De 
un lado, es muy flexible y permite multitud de tipos de preguntas diferentes, lo que en el ámbito de 
nuestra docencia resulta muy relevante. Por ejemplo, es posible el uso de gráficos, muy habituales en 
nuestra docencia, para la elaboración de preguntas. Además, facilita la interacción con el alumnado, lo 
que en el escenario de semipresencialidad que hemos vivido resulta especialmente útil. Por otro lado, 
en nuestro ámbito resulta habitual la utilización de pregunta tipo test, tanto en pruebas intermedias, 
como en la prueba final de la asignatura. El uso de la herramienta posibilita una mejor puesta en común 
de ese tipo de pruebas y su integración en el Aula Virtual permite el uso de los resultados obtenidos 
para llevar a cabo la calificación de alumno.

La asignatura Economía Española I se imparte en el segundo cuatrimestre de segundo curso del gra-
do en Marketing. Este curso contó con 80 alumnos. La asignatura Economía Española II se desarrolla 
en el primer cuatrimestre de tercer curso. Este curso tuvo un total de 76 alumnos. Ambas asignaturas 
forman parte de una única materia denominada Economía Española. La asignatura fue impartida por el 
mismo profesor durante este curso. La forma de evaluación de ambas asignaturas es común. Un 70% 
de la nota final se obtiene a través del examen final. El restante 30% se obtiene a partir de la evalua-
ción continua. Dado que la docencia de las asignaturas en su parte teórica fue totalmente no presencial 
(mediante clases síncronas) y la parte práctica de las asignaturas se desarrolló de forma semipresencial 
(semanas alternas). Con ocasión del primer día de clase a los alumnos se les presentó el instrumento 
de una forma interactiva. Para posibilitar que se familiarizan con él desde el primer momento. Y se les 
señaló que se utilizaría de forma habitual en las clases teóricas, como forma de posibilitar una mayor 
interacción durante las sesiones. Asimismo, se les señaló que a la finalización de cada tema teórico sería 
el instrumento que se emplearía para la realización de una prueba tipo test que formaría parte de su 
nota práctica del cuatrimestre.

La asignatura persiguió tres objetivos. En primer lugar, se empleó durante las clases teóricas como 
una forma de dinamizar la docencia y favorecer una mayor atención por parte de los alumnos. Para ello, 
gracias a la flexibilidad de la herramienta (p.ej. tormenta de ideas, poder usar gráficos, etc..) se incorpo-
raron diferentes tipos de cuestiones, de forma previa a la explicación de un concepto, o tras la finaliza-
ción, para mantener el interés y la concentración del alumno. Este tipo de cuestiones no tuvo repercu-
sión en la nota final alcanzada por el alumno. En segundo lugar, también se desarrolló un concurso sobre 
cuestiones relevantes desarrollada después de la finalización de una sesión teórica perteneciente al 
primer tema del programa. Las preguntas incluidas tenían un nivel de dificultad moderado, y pretendían 
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continuar con la estrategia de hacer más atractiva la exposición teórica. También perseguía lograr un 
mayor grado de familiaridad con la herramienta por parte del alumnado. La realización de dicho se anun-
ció al principio de la sesión teórica. Este tipo de actividades no tuvieron repercusión sobre la nota final 
del alumno. En tercer lugar, la herramienta se empleó para realizar una prueba tipo test a la finalización 
de cada uno de los temas teóricos. Así, al inicio de la siguiente sesión teórica a la finalización de un tema, 
los alumnos debían contestar 10 preguntas tipo test sobre contenidos desarrollados en el tema. Cada 
una de las preguntas contaba con un tiempo máximo de respuesta de 50 segundos. Las preguntas, al ser 
eminentemente teóricas, podían ser respondidas sin dificultad en dicho intervalo de tiempo. La califica-
ción obtenida formaba parte de la nota práctica del alumno. La nota práctica del alumno pesa un 30% 
sobre la nota final de la evaluación. Además de por los tipo test al final de cada tema, la nota práctica 
está compuesta por la resolución de ejercicios durante las clases prácticas, una prueba intermedia que 
se realiza a través de la Aula Virtual, la participación activa en seminarios sobre lecturas, y la asistencia 
a conferencias (en este caso on-line) y la presentación de resúmenes. La nota correspondiente a los test 
al final de los temas tenía un peso sobre la evaluación de un 10%. Para obtener ese porcentaje sólo se 
tuvieron en cuenta las 3 pruebas con mejor resultado (de las 4 posibles)

En lo que se refiere a los resultados de la experiencia en términos de las calificaciones se pueden 
señalar que en la asignatura de Economía Española I se ha producido un ligero incremento de la media-
na, siendo la nota media muy parecida, pero con una dispersión de las notas prácticas algo mayor. En la 
Economía Española II, por su parte, la nota práctica media , mediana y la desviación típica resultan muy 
similares. De hecho, las pruebas estadísticas realizadas no muestran diferencias estadísticamente signi-
ficativas en relación a la media obtenida para ninguna de las dos asignaturas.

Desde un punto de vista estrictamente personal, valoro la experiencia de forma muy positiva. Creo 
que me ha ayudado a hacer las clases mucho más interactivas en una situación muy complicada. Por el 
intercambio de pareceres con los alumnos creo que ellos también han valorado la experiencia de forma 
muy positiva. En particular, los alumnos de la Economía Española II, que ya habían sido el curso anterior 
alumnos míos en la Economía Española I, así me lo expresaron en intercambios informales a la finaliza-
ción del curso.
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Elaboración de podcasts sobre videoconferencias para la docencia 
en Economía Española I y Economía Española II del Grado en 
Marketing

Jorge Eduardo Martínez Pérez
Universidad de Murcia

Palabras clave: podcast, videoconferencia, innovación docente.
Códigos JEL: A22

Resumen

En ambas asignaturas del Grado en Marketing, Economía Española I y Economía Española II, se les 
ha pedido a los alumnos, esencialmente, el mismo tipo de tarea. En efecto, tradicionalmente en estas 
asignaturas se les ha solicitado a los alumnos que visualizaran conferencias disponibles online durante 
el curso. Tras ello, para cada una de las conferencia0,s se debía redactar un resumen, que incluyera una 
valoración crítica, con una extensión máxima de un folio por ambas caras. La innovación este año ha 
pasado porque en lugar de presentar dicho resumen debían elaborar un podcast, de forma individual, y 
con una duración máxima de 5 minutos. Por tanto, se trata de una tarea que sea realiza individualmente 
y que tiene un tiempo para su realización de 10 días. Las conferencias que deben visualizar son relativa-
mente largas, alrededor de una hora de duración cada una. Estas tareas forman parte de la evaluación 
continua de las asignaturas, en ambos casos esas actividades forman parte de un conjunto más amplio 
que supone un 30% de la nota final del alumno. La Economía Española I es una asignatura de segundo 
curso del Grado en Marketing y se imparte en el segundo cuatrimestre. Durante este curso 2021/2022 
he tenido 83 alumnos matriculados. A los alumnos se les pidió que visualizaran 3 conferencias a lo largo 
del curso, pero solo tuvieron que realizar un podcast con su resumen y valoración crítica para 2 de las 
3 conferencias. La primera de las conferencias se hizo de forma tradicional, sin emplear podcast, para 
realizarla tuvieron 11 días y la entregaron en plazo un total de 64 alumnos. Para la segunda de las video-
conferencias, en la que debían realizar el podcast el plazo para su realización fue mayor, 18 días

E stim ados a lum nos,  

La  ta rea  cons is te  en  v isua liza r la  con fe renc ia  on line  que  la Fundación Rafael del Pino organizó, el 5 de junio de 2014, a cargo 
de Jesús Fernández Villaverde “El cambio que España necesita: lecciones del barómetro de los círculos” Link:https://youtu.be/cuZ-
9nlluSQ 

A  con tinuac ión , debé is  rea liza r un  b reve  resum en que inc luya  una va lo rac ión  crítica  de  la  m ism a, en  particu la r, acerca  
de  las  re fo rm as que propone. D icha  va lo rac ión  la  debé is  g rabar en  un  a rch ivo  de  aud io . La  extens ión  m áxim a de l 
a rch ivo  de  aud io  será  de  4 -5  m inu tos. D ebé is  sub ir e l a rch ivo  en  cua lqu ie r fo rm ato  de  aud io , pero  m e jo r en  m p3,y  
nom brarlo  con  vuestros  ape llidos separados por un  gu ion  ba jo  (p .e j. m artine z_pere z.m p3) 

E spero  y  deseo que os resu lte  de  in te rés. 

P d . A que llos  de  voso tros  que  que rá is  hacer un  podcast m ás pro fes iona l (p .e j. inc luyendo una s in ton ía  de  en trada  o  
pon iendo e fec tos ) podé is  v isua liza r es te  en lace , donde una com pañera  de  la  facu ltad  de  period ism o exp lica  en  8  
m inu tos cóm o usar e l p rog ram a A udac ity  que  es un  ed ito r g ra tu ito  de  aud io  (descarga  lib re ) L ink : 
h ttps ://tv .um .es/v ideo? id=145243& serie=25389& cod=a1b1c2d05& jw source=c l 

En la tercera de las conferencias se dejaron 23 días para la realización del podcast y fue entregada 
en plazo por 60 alumnos. Aunque hay un elevado grado de solapamiento, no todos los alumnos presen-
taron los dos podcasts. En efecto, teniendo en cuenta ambas tareas se puede afirmar que participaron 
71 alumnos distintos, lo que conlleva que algo más del 84,5% de los alumnos matriculados realizaran al 
menos un podcast. 
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La Economía Española II es una asignatura de tercer curso del Grado en Marketing y se imparte en el 
primer cuatrimestre. Durante este curso 2021/2022 ha tenido 70 alumnos matriculados. A los alumnos 
se les encargó que visualizaran 3 videoconferencias a lo largo del curso, pero solo realizaron un pod-
cast resumen con valoración crítica de las 2 últimas. La primera conferencia tuvo una participación de 
50 alumnos, la segunda de 50, y la tercera de 49. Por tanto, se puede afirmar que la incorporación del 
podcast no supuso un cambio sustancial en cuanto a la participación en esta actividad. Para la segunda 
conferencia se otorgó un plazo de 12 días y para la tercera actividad un plazo de 11 días. En total, 59 
alumnos al menos elaboraron un podcast, lo que supone que algo más del 84% de los alumnos matricu-
lados participaron en la innovación.

A los alumnos se les pasó un pequeño cuestionario para conocer su grado de satisfacción con la ex-
periencia desarrollada. En la asignatura de EE II contestaron la encuesta un total de 46 participantes. En 
la asignatura de EE I respondieron al cuestionario 24 alumnos. En particular se les preguntó :” ¿Cuál es 
tu valoración global de esta tarea planteada este año, consistente en realizar los propios estudiantes un 
PODCAST? (Valora 1 nada interesante, 5 Muy interesante)”. En el caso de la asignatura de tercer curso 
la valoración promedio se sitúa en casi 3,5 puntos, mientras que en el caso de la asignatura de segundo 
curso la puntuación media fue algo superior superando los 3,9 puntos.

En general, creo que los alumnos han valorado positivamente la experiencia. De sus comentarios creo 
que merece la pena resaltar los que van dirigidos a que la actividad pueda ser llevada a cabo en grupo 
o por parejas, para que de esta forma se establezcan distintos puntos de vista o incluso un debate. Me 
parece una muy buena idea y está en mi ánimo poder llevarlo a cabo en cursos sucesivos. En cuanto a los 
resultados de las notas prácticas, debo decir que éstos no han experimentado cambios significativos con 
respecto a los de otros años. Por todo ello, valoro la innovación llevada a cabo de forma muy positiva y 
creo que dicha innovación la seguiré aplicando en cursos venideros
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Innovando en la evaluación continua en asignaturas de Economía 
Aplicada

Miguel A. Esteban-Yago, Olga García-Luque, María López-Martínez, Myriam Rodríguez-Pasquín
Universidad de Murcia

Palabras clave: evaluación orientada al aprendizaje, evaluación continua.
Códigos JEL: A22, A23

Resumen

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior la evaluación ha pasado a cobrar una 
nueva dimensión, dejando de ser un proceso final −en el que el profesor constata si el alumno ha adqui-
rido los conocimientos esperados y le asigna una calificación−, para convertirse en un proceso continuo 
y progresivo, que se desarrolla a lo largo de todo el curso en el que se imparte la asignatura y que per-
mite al profesor realizar un mayor y mejor seguimiento del progreso en el aprendizaje del estudiante. 
Pero, además, es muy importante que la evaluación continua disponga de herramientas verdaderamen-
te eficaces para un aprendizaje significativo, la asimilación de los contenidos, la participación de los es-
tudiantes, el fomento del trabajo autónomo, el desarrollo de distintas competencias, la autoevaluación 
y, en definitiva, la mejora de los resultados académicos.

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares del Proyecto de Innovación Educativa de 
la UM, del curso 2022/2023, del mismo nombre, desarrollado por Grupo de Innovación Docente (GID) 
de la Universidad de Murcia, Economía aplicada en titulaciones no económicas «EcoNoEco», que tiene 
como principal objetivo profundizar en el diseño e implementación de los instrumentos utilizados en el 
apartado de evaluación continua que contemplan las asignaturas implicadas en el mismo: Grado en Bio-
tecnología: Aspectos Económicos de la Biotecnología (6274); Grado en Economía: Economía Española II 
(2271); Grado en Pedagogía: Economía de la Educación (2395); Grado en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos: Análisis del Entorno Económico (2490) y Mercado de Trabajo (2504); Grado en Sociología: 
Economía Aplicada (5062); Grado en Trabajo Social: Economía Aplicada al Trabajo Social (5685); Máster 
Interuniversitario en Orientación e Intermediación Laboral: Instrumentos de análisis e investigación la-
boral (5899).

Tras unos primeros años en los que la implementación de la evaluación continua fue muy tímida −
asignándosele un bajo porcentaje de la calificación final y limitándose a ciertas tareas y exámenes en el 
Aula Virtual−, en los últimos cursos se ha incrementado significativamente su ponderación en la evalua-
ción global y se han ido incorporando actividades muy variadas e innovadoras, entre las que se pueden 
destacar la gamificación, la clase invertida, la evaluación entre pares y otras metodologías colaborativas 
y participativas.

Aunque se ha constatado en anteriores Proyectos de Innovación y Publicaciones que, como conse-
cuencia de estas y otras innovaciones docentes, los resultados académicos de los estudiantes han mejo-
rado, no se ha realizado una evaluación detallada de la eficacia de las distintas herramientas utilizadas 
en la evaluación continua, ni de su posible impacto por asignaturas y títulos. 
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Por ello, para alcanzar el objetivo propuesto, se han planeado las siguientes actividades:

•	 Elaboración de fichas de sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas con el objeto de 
elaborar un catálogo de instrumentos de evaluación, considerando su aplicabilidad en distintos 
contextos.

•	 Análisis de indicadores de resultados de las diferentes asignaturas y evaluación del impacto de los 
instrumentos de evaluación continua sobre los resultados.

•	 Análisis y explotación de los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado, especial-
mente en los aspectos relacionados con la evaluación.

•	 Finalmente, en aras de una propuesta coherente e integral, es preciso profundizar sobre diversos 
aspectos relevantes en la evaluación: i) sistemas de recuperación de las calificaciones de evalua-
ción continua; ii) alternativas parar la atención al alumnado con casos de necesidades educativas 
especiales; y iii) ponderación de la evaluación continua.

El análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de este proyecto permite establecer un modelo 
con los requisitos para garantizar que la evaluación sea un instrumento eficaz para el aprendizaje y para 
la mejora de los resultados académicos.
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Una incorporación del papel de las empresas a la consecución de 
los ODS en los estudios de ADE

José Daniel Buendía Azorín, Fernando Merino de Lucas
Universidad de Murcia

Palabras clave: ODS, estudiantes ADE.
Códigos JEL: Q01, Q56, M10

Resumen

La incorporación de la sostenibilidad como una dimensión clave en la dirección y gestión de empre-
sas es, probablemente, uno de los mayores retos a los que ya se están enfrentando los directivos y 
que, en los próximos años será un factor clave tanto en la competitividad de las empresas como en el 
propio desarrollo de la economía mundial. Una de las líneas en las que se concreta la sostenibilidad es 
la aportación que las empresas hacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la 
ONU. De hecho, la propia ONU promoviendo el Global Compact (www.unglobalcompact.org) reconoce 
la necesidad de que el mundo de los negocios y las empresas se impliquen en la consecución de los ODS. 

En esta línea se han planteado distintas posibilidades de acción por parte de las empresas (véase 
Han, 2020). En el ámbito empresarial se han adoptado acuerdos entre empresas para avanzar en esta 
línea (www.unfashionalliance.org, www.thefashionpact.org, www.businessfor2030.org, etc) así como 
cambios en las formas de actuar en muchas empresas, todo ello al margen de las acciones de RSC que 
cada una pueda realizar. 

En este contexto, se detecta que los programas formativos de los estudiantes de ADE en nuestra uni-
versidad tienen un importante margen de mejora, tanto en lo que se refiere al conocimiento que los es-
tudiantes adquieren de los ODS, su reflexión sobre el impacto que la actividad empresarial tiene sobre 
la sostenibilidad, como de las posibilidades que, desde las empresas hay para contribuir a los mismos. 

En esta comunicación se va a presentar un proyecto llevado a cabo por un conjunto de profesores del 
Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia 
que busca que los estudiantes realicen una investigación sobre cómo las empresas pueden contribuir 
al logro de los mencionados ODS. Este proyecto supone, en primer lugar, que profundicen en el conoci-
miento de los 17 objetivos más allá de los rasgos genéricos que se suelen presentar en las asignaturas 
de economía. En este ámbito, es importante que los estudiantes interioricen que el cumplimiento de los 
ODS implica la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos, y en el caso concreto de las empre-
sas, éstas pueden (deben) desarrollar estrategias para su logro. Los desafíos del desarrollo sostenible 
(derechos humanos, laborales, protección del medio ambiente, mayor igualdad, lucha contra la corrup-
ción, erradicación del hambre,) pueden impulsar las oportunidades de negocio y mejorar la reputación 
de las empresas. La consecución de la sostenibilidad es considerada como una estrategia de crecimiento 
para la empresa. En segundo lugar, incluye que lleven a cabo la realización de un trabajo autónomo de 
investigación sobre cómo la actividad de la empresa que ellos hayan seleccionado contribuye o no al 
alcance de alguno de los ODS (véase Deloitte, 2017). Para ello, se proporciona a los estudiantes un lis-
tado de grandes empresas elegibles para que analicen el nexo entre las actividades de la empresa y el 
desempeño sostenible alcanzado. Finalmente, consiste en la elaboración de y realizar una propuesta de 
acción para dicha empresa a partir de la reflexión y de la comparación con lo que otra(s) empresas del 
sector estén realizando. 



42

XV Jornadas de Docencia en Economía

De esta forma, se complementa la formación de los estudiantes de ADE al incorporar a su curriculum 
formativo la reflexión sobre el impacto que la actividad empresarial tiene en el desarrollo sostenible, un 
aspecto hasta ahora poco tratado. Además, potencia la capacidad de trabajo en grupo, la investigación 
y aproximación a un caso del mundo real y fortalece la percepción de que el estudio de la economía en 
general y la gestión de empresas (el objetivo de su carrera) son elementos que van unidos. 

Referencias

Deloitte (2017). 2030 Purpose: Good business and a better future. www.deloitte.es.

Han, S. (2020). Beyond the Business Case: The Strategic Role of the Private Sector in Transforming the 
Real Economy Towards an Inclusive, Green and Circular Future, United Nations - Department of Wor-
king And Social Affairs, DESA Working Paper No. 169 ST/ESA/2020/DWP/169

Observatorio de los ODS (2018). La contribución de las empresas españolas a la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Primer informe. Fundación la Caixa.
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Grupos de trabajo internacionales para facilitar una perspectiva 
reflexiva sobre el papel de la empresa para un mundo más 
sostenible. Una experiencia “COIL” para integrar el aprendizaje de 
los ODS en la formación de empresa

Isabel Rodríguez-Tejedo*, Ruben Burga**, Amelia Indrajaya***, Anjali Chaudhry****
Universidad de Navarra*,University of Guelph, Canadá**, Sekolah Tinggi Manajemen IPMI, Indonesia***, Dominican 
University, EEUU****

Palabras clave: OCOIL, ODS.
Códigos JEL: A22, A13

Resumen

Objetivos de la experiencia docente: 

La experiencia se diseñó para conseguir 2 objetivos:

1) Integrar en la formación de economía/empresa el concepto de empresa como agente que puede 
contribuir al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

2) Exponer a los alumnos a una experiencia real de trabajo en equipos distribuidos. Se pretendía que 
la actividad ofreciera una experiencia transcultural en un entorno de trabajo, formando equipos 
con estudiantes en tres zonas horarias muy diferentes y con costumbres y formas de hacer distin-
tas.

Motivación de la experiencia docente:

En ocasiones se observa en el aula que los alumnos creen que las prácticas social y medioambiental-
mente responsables pueden ser una carga para la empresa. Algunos consideran que la generación de 
beneficio debe primar, otros que la sostenibilidad es un buen objetivo al que las empresas deben aspi-
rar, pero viéndolo como un coste. 

Así, aunque las perciban como necesarias, a veces la sostenibilidad social y ambiental se introduce 
en el marco de la actividad de la empresa con una perspectiva “aunque - o (either-or)”. Ejemplos de esta 
mentalidad either-or pueden ser pensamientos como: “aunque la sostenibilidad es importante, la em-
presa tiene que dar beneficios”o “la empresa puede ser sostenible o competitiva, pero conseguir las dos 
cosas a la vez es difícil”. 

Esta visión es una contradicción al paradigma de los ODS, en los que se plantea que todas las perso-
nas e instituciones tienen un papel positivo a jugar. También ignora la realidad de que muchas empresas 
en todo el mundo consiguen a la vez generar beneficios y avanzar la sociedad hacia un mundo más sos-
tenible. 

Esta experiencia docente pretende facilitar un cambio hacia una mentalidad “ambas- y (both-and)”. 
De esta forma, la sostenibilidad social y ambiental se ve como algo intrínseco a la propia empresa, en 
un plano de igualdad con la sostenibilidad económica. Ejemplos de este pensamiento podrían ser: (“la 
labor de la empresa es a la vez generar riqueza económica y social”, “la empresa es responsable y eso le 
ofrece una ventaja competitiva”.



44

XV Jornadas de Docencia en Economía

En el momento actual la sostenibilidad carece de sentido salvo que contenga una visión global. Por 
ello se plantea que el aprendizaje será más significativo si se hace en el marco de un grupo internacional, 
en el que los alumnos estén expuestos a distintas maneras de hacer y pensar, tanto de los individuos 
como de las empresas. Además, para posibilitar el cambio de conciencia más allá de las paredes del aula, 
se contemplan también acciones dirigidas a compartir esta visión del papel de la empresa en la sociedad 
fuera de las clases.

Descripción de la experiencia docente:

La actividad docente se organizaba a través de grupos de trabajo con alumnos de las 4 universidades 
participantes. Estos grupos debían reunirse (online, pero de forma síncrona) al menos una vez a la se-
mana durante 5 semanas para completar tareas que les ayudaran a avanzar hacia las entregas finales. 
Cada grupo debía (1) escribir una historia sobre una empresa que, mediante su innovación/actividad e 
innovación, contribuya a avanzar uno o más ODS, (2) hacer un poster sobre esta historia y (3) escribir una 
reflexión sobre el papel de la empresa en la sociedad y su trabajo como grupo distribuido. La actividad 
se estructura de la siguiente forma:

• Cada alumno, de forma individual, propone una empresa para la actividad. Se hace especial énfasis 
en que la innovación debe formar parte del “core activity” de la empresa, y se excluyen explícita-
mente las ONGs y las iniciativas filantrópicas.

• Cada grupo selecciona una de las 4 propuestas de sus miembros y entrevista a una persona de la 
empresa seleccionada.

• Cada semana se hace disponible una actividad intermedia que sirva a los grupos para avanzar hacia 
sus 3 entregables finales.

• Tras su revisión, las historias se comparten con la comunidad educativa / sociedad de las siguientes 
maneras (no todas las historias se comunican a través de todos los medios):

o Publicación en AIM2Flourish.com y participación en la competición internacional

o Exhibición física de posters en las Universidades de Guelph y Navarra

o Exhibición online en el metaverso

Carácter docente innovador: La experiencia contiene varios aspectos innovadores: fundamental-
mente el carácter COIL, pero también la exhibición de posters (físicos y en el metaverso) y la participa-
ción en la competición AIM2Flourish.com
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“Informe país”: una estrategia de aprendizaje colaborativo que 
vincula contenidos, competencias y evaluación

Fernando Ignacio Sánchez Martínez, María Semitiel García, Francisco Maeso Fernández
Universidad de Murcia

Palabras clave: economía internacional, aprendizaje colaborativo, evaluación por competencias.
Códigos JEL: A22, F01, Y1

Resumen

Objetivos de la experiencia docente: 

La experiencia se diseñó para conseguir 2 objetivos:

1) Integrar en la formación de economía/empresa el concepto de empresa como agente que puede 
contribuir al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

2) Exponer a los alumnos a una experiencia real de trabajo en equipos distribuidos. Se pretendía que 
la actividad ofreciera una experiencia transcultural en un entorno de trabajo, formando equipos 
con estudiantes en tres zonas horarias muy diferentes y con costumbres y formas de hacer distin-
tas.

Motivación de la experiencia docente:

En ocasiones se observa en el aula que los alumnos creen que las prácticas social y medioambiental-
mente responsables pueden ser una carga para la empresa. Algunos consideran que la generación de 
beneficio debe primar, otros que la sostenibilidad es un buen objetivo al que las empresas deben aspi-
rar, pero viéndolo como un coste. 

Así, aunque las perciban como necesarias, a veces la sostenibilidad social y ambiental se introduce 
en el marco de la actividad de la empresa con una perspectiva “aunque - o (either-or)”. Ejemplos de esta 
mentalidad either-or pueden ser pensamientos como: “aunque la sostenibilidad es importante, la em-
presa tiene que dar beneficios”o “la empresa puede ser sostenible o competitiva, pero conseguir las dos 
cosas a la vez es difícil”. 

Esta visión es una contradicción al paradigma de los ODS, en los que se plantea que todas las perso-
nas e instituciones tienen un papel positivo a jugar. También ignora la realidad de que muchas empresas 
en todo el mundo consiguen a la vez generar beneficios y avanzar la sociedad hacia un mundo más sos-
tenible. 

Esta experiencia docente pretende facilitar un cambio hacia una mentalidad “ambas- y (both-and)”. 
De esta forma, la sostenibilidad social y ambiental se ve como algo intrínseco a la propia empresa, en 
un plano de igualdad con la sostenibilidad económica. Ejemplos de este pensamiento podrían ser: (“la 
labor de la empresa es a la vez generar riqueza económica y social”, “la empresa es responsable y eso le 
ofrece una ventaja competitiva”.
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Estrategias digitales de realimentación (feedback) a tiempo para 
el aprendizaje activo y colaborativo de los estudiantes

José María Abellán Perpiñán, Daniel Gambín Balsalobre, Rubén Martínez Alpañez, Pedro Noguera Méndez, Fer-

nando Ignacio Sánchez Martínez, María Semitiel García, Fernando Edgar Torrejón Flores
Universidad de Murcia

Palabras clave: Economía Mundial, Just-in-Time Teaching (JiTT), cuestionarios interactivos.
Códigos JEL: F01, F60.

Resumen

Objetivos 

El objetivo general de la propuesta es contribuir a la adquisición eficaz de competencias básicas (ha-
bilidades de comunicación, capacidad para la resolución de problemas e interpretación de datos rele-
vantes), competencias genéricas y específicas (expresión oral y escrita, gestión de información econó-
mica, trabajo en equipo) del Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como privativas de la 
asignatura Economía Mundial de esa misma titulación (conocimiento de conceptos y herramientas del 
análisis económico aplicado al ámbito internacional), haciendo uso de metodologías de aprendizaje ac-
tivo y cooperativo entre los estudiantes, como es la Enseñanza a Tiempo o Just-in-Time Teaching (JiTT), 
instrumentadas con la ayuda de cuestionarios interactivos (Wooclap).

Los objetivos específicos perseguidos se corresponden con otros tantos principios pedagógicos para 
asegurar una docencia de calidad (Chickering y Gamson, 1987), a saber: estimular la cooperación entre 
alumnos; estimular el aprendizaje cooperativo y proporcionar realimentación (feedback) a tiempo.

Materiales 

El equipo docente diseñó dos cuestionarios administrados en el aula vía Wooclap por cada uno de los 
cuatro temas de la guía docente de la asignatura, en sus dos versiones, en castellano (4 grupos no bilin-
gües) e inglés (1 grupo bilingüe), en el segundo cuatrimestre de segundo curso de GADE, durante el año 
académico 2021/2022. Cada cuestionario plantea 10 preguntas de respuesta múltiple.

 Antes de iniciar el estudio de cada tema se administraba un primer cuestionario (cuestionario ciego 
que plantea preguntas sobre conceptos no explicados previamente), con el objeto de favorecer una 
dinámica de aprendizaje más inclusiva. Una vez finalizados los contenidos del mismo tema, se adminis-
traba un segundo cuestionario (cuestionario de repaso, que repetía varias preguntas del cuestionario 
inicial), cuya corrección es discutida en clase, a fin de ofrecer realimentación al alumnado de sus errores 
y aciertos. Este segundo cuestionario se respondió de forma individual en dos ocasiones consecutivas: 
una primera, de forma aislada, sin mediar debate alguno entre los alumnos, y una segunda, tras haber 
discutido en pequeños grupos cuáles eran las respuestas correctas, hasta alcanzar un consenso, respon-
diendo entonces nuevamente al mismo cuestionario de forma individualizada, pero en el sentido acor-
dado en el seno del grupo de discusión del que se formase parte. Con esta forma de administrar el cues-
tionario de repaso se desarrollaba la instrucción por pares, propiciando un aprendizaje entre iguales. 
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Métodos

Para evaluar el impacto de la utilización de los cuestionarios en el aprendizaje de los estudiantes 
se compararon las diferencias entre las notas (globales y de la parte test del examen final) del grupo 
de Economía Mundial del doble grado de ADE y Derecho (grupo control, en el que no se administraron 
cuestionarios) y las de los grupos no bilingües de GADE (grupos tratamiento) en el curso 2021/2022 con 
respecto a las registradas en el curso 2020/2021 (en el que no se administró ningún cuestionario en nin-
gún grupo). El mismo efecto se evaluó comparando las notas obtenidas en los distintos grupos de GADE 
en el curso 2021/2022 con las correspondientes al curso 2020/2021. 

Resultados

Las diferencias en las notas globales del curso 2020/2021 entre el grupo de ADE y Derecho (DADE) y 
los grupos no bilingües de GADE son notables: la nota media del grupo de DADE es 2,5 puntos superior a 
la de los restantes grupos no bilingües y la mediana hasta 3,1 puntos mayor. La discrepancia en las notas 
medias y medianas del test es semejante, de alrededor de 2 puntos. En el curso 2021/2022, en cambio, 
las diferencias se atenúan sensiblemente. Así, las notas globales pasan a ser prácticamente idénticas 
entre el grupo de DADE y los grupos no bilingües de GADE, recortándose a tan solo 2 décimas en favor 
del primero. Una tendencia semejante se produce en las calificaciones de la parte test del examen final, 
donde la nota media en el grupo de DADE excede en solo 7 décimas a la de los restantes grupos no bilin-
gües. Por su parte, la comparación de las notas alcanzadas en los diferentes grupos de GADE en el curso 
2021/2022, frente a las registradas en el curso 2020/2021, muestra una mejora significativa de casi 1,5 
puntos en la calificación global y de 1,3 puntos en la parte test del examen. 

Conclusión

Se constata una correlación positiva entre la aplicación de los cuestionarios interactivos y la mejora 
de las calificaciones de los estudiantes de Economía Mundial en el curso 2021/2022. 

Referencias
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education. The Wingspread Journal, vol. 9, núm. 2, pp. 1–15.
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Aplicación de estrategias metacognitivas (contraste mental con 
intenciones de implementación) para mejorar la motivación y el 
rendimiento del alumnado.

José María Abellán Perpiñán, Ildefonso Méndez Martínez
Universidad de Murcia

Palabras clave: Economía de las Políticas Sociales, contraste mental con intenciones de implementación (MCII), 
contratos de compromiso.
Códigos JEL: H5, I3

Resumen

Objetivos

El fin primordial de la propuesta radica en promover una mejora significativa en el desempeño acadé-
mico y en la participación activa de los estudiantes de la asignatura de Economía de las Políticas Sociales, 
de cuarto curso del Grado en Economía, haciendo uso de los principios y herramientas de la Economía 
del Comportamiento. En concreto, se desplegará una estrategia metacognitiva conocida como “con-
traste mental con intenciones de implementación” (mental contrasting with implementation intentions 
o MCII, por sus siglas en inglés) para convertir las metas académicas de los estudiantes en un cambio 
conductual autorregulado (Duckworth et al., 2013) que los lleve a mejorar su rendimiento y capacidad 
de planificación y automotivación.

Los objetivos específicos perseguidos con la propuesta son los siguientes: a) mejorar la capacidad 
de los estudiantes para alcanzar las metas académicas previamente establecidas por ellos mismos; b) 
fomentar hábitos de estudio duraderos a largo plazo; c) minimizar la tendencia a la procrastinación a la 
hora de realizar tareas académicas y afrontar la preparación de los exámenes; d) incrementar la partici-
pación activa en clase.

Motivación y carácter innovador de la propuesta

La propuesta se inspira en las enseñanzas de la Economía del Comportamiento que ha identificado 
un amplio catálogo de sesgos que erosionan el rendimiento académico de los estudiantes. Un ejemplo 
paradigmático es el sesgo del presente, que conduce a conceder un peso desproporcionado al momento 
presente con respecto al futuro, alimentando así la tendencia a procrastinar o postergar el estudio de 
materias. La herramienta propuesta por la Economía Conductual para contrarrestar esos sesgos son los 
denominados “empujones” o “acicates” (nudges) (Thaler y Sunstein, 2008) que promueven un cambio en 
el comportamiento individual que lleva a tomar decisiones más favorables para los intereses de largo 
plazo de las personas. Este tipo de instrumentos se han ensayado con éxito en el entorno educativo 
(Weijers et al., 2021), siendo las intenciones de implementación y los recordatorios ejemplos de ellos.

Una vertiente innovadora de la propuesta radica en la aplicación de estos acicates a estudiantes adul-
tos, no escolares menores de edad, que ha sido el ámbito preferente de atención en las investigaciones 
efectuadas. 

Materiales y métodos

La estrategia MCII se implementa mediante un cuestionario en el que se inquiere primeramente a 
los estudiantes acerca de las metas académicas que se plantean conseguir al término del curso. Expre-
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samente se pregunta por la calificación que aspiran lograr en la asignatura de Economía de las Políticas 
Sociales. A continuación, se les pide ordenar de mayor a menor orden de prioridad las metas enunciadas 
anteriormente. Finalmente, se les pide explicitar los obstáculos o barreras que pueden impedirles en 
cada caso la consecución de la meta prevista en relación a la asignatura, así como las acciones que em-
prenderían de plantearse esos obstáculos para contrarrestarlos. Estas acciones se formulan siguiendo la 
fórmula propia de una intención de implementación: “Si ... me encuentro ante el obstáculo X ... entonces 
llevaré a cabo la acción Y”. Por último, el cuestionario es rubricado por cada estudiante y profesor, que 
conservará el original, mientras el profesor tendrá una copia. De esta forma se normaliza un “contrato 
de compromiso” entre los estudiantes y su profesor. A cada uno de los participantes se les enviarán re-
cordatorios electrónicos personalizados del compromiso adquirido.

Para evaluar el impacto de la estrategia MCII, el grupo de tarde de la asignatura será el grupo trata-
miento (donde se administrarán los cuestionarios y se enviarán los recordatorios), mientras que el grupo 
de mañana hará las veces de grupo control. 

Impacto previsible

El proyecto tendrá un impacto previsible en el aprendizaje de los estudiantes en un doble plano: pro-
ceso y resultado. De un lado, prevemos que mejoren sus capacidades o habilidades de proceso (mayor 
capacidad de planificación y automotivación). De otro lado, prevemos también un impacto sobre sus 
resultados académicos (mejores notas).

Referencias 
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Realidad simulada. Los estudiantes en el centro del aprendizaje.

Lucía M. Guerras*, F. Javier Otamendi*, Félix-Fernando Muñoz**
Universidad Rey Juan Carlos*, Universidad Autónoma de Madrid**

Palabras clave: metodología, subastas, juegos, aprendizaje.
Códigos JEL: A23, B41, C70, C92, D44

Resumen

Para que el aprendizaje sea significativo, es necesario situar al estudiante en el centro del aprendi-
zaje. Los juegos son una herramienta perfecta para que los estudiantes puedan aplicar y entrenar sus 
conocimientos, ya que potencian el rendimiento del aprendizaje en el aula a partir de la generación de 
entornos de enseñanza activos. Además, fomentan la participación y la interacción del alumnado de una 
manera lúdica y atractiva, favoreciendo tanto la motivación, comprensión e interés del tema como la 
toma de decisiones (Davis, 2019). 

En el ámbito universitario, se ha evolucionado hacía un modelo de aprendizaje experiencial a través 
del empleo de juegos y simulaciones, donde los estudiantes deben mejorar sus habilidades o desarrollar 
otras nuevas, además de estimular el pensamiento crítico (Kolb y Kolb, 2009). 

A través de los juegos de simulación, los alumnos pueden experimentar situaciones reales en las 
que practicar diferentes habilidades y procesos, desde la toma de decisiones hasta la resolución de 
problemas y la gestión de recursos. Esto es especialmente útil para estudiantes que no tienen experien-
cia previa en ciertas áreas, pudiendo adquirir conocimientos y habilidades de manera más eficiente y 
efectiva que simplemente leyendo o escuchando información (Cohen, Niemeyer, y Callaway, 2017; Ayer, 
Messner, y Anumba, 2016). Por ello, la aplicación de estas herramientas en el aula son una forma segura 
y controlada de aprender, lo que significa que las personas pueden experimentar diferentes escenarios 
y errores sin correr riesgos reales.

Se propone en este caso una actividad en la que se simulan diferentes tipos de subastas (inglesa, 
holandesa, subasta de sobre cerrado de primer precio y subasta de sobre cerrado de segundo precio 
o Vickrey) con el fin de explicar conceptos económicos dentro de un ambiente de incertidumbre como 
el valor de un bien (value), la función de puja (bidding function), la eficiencia económica (efficiency), el 
sistema de recompensa (reward system), la aversión al riesgo (risk aversion) o el valor relacionado con 
esperar a mejores opciones (option value of waiting). La actividad dura dos horas y se compone de dos 
explicaciones y dos series de juegos, uno con cartas y el otro con el “bol de Shewhart” (Shewhart, 1931) 
—un saco relleno de números aleatorios.

En primer lugar, en 15 minutos, se explican de forma teórica los tipos de subastas que son la base de 
los juegos de simulación que se van a realizar, incluyendo el concepto de valor aleatorio y de puja, así 
como los mecanismos de asignación de bienes que subyacen a las subastas, eso sí, sin indicar en ningún 
caso cuál es la estrategia de puja óptima. En segundo lugar, y durante 40 minutos, se utiliza una baraja 
de póker compuesta por 4 palos (corazones, diamantes, tréboles y picas) con 13 cartas cada uno para 
asignar valores aleatorios a cada participante y explicar los mecanismos de asignación de precios. Se jue-
gan un total 8 subastas, 4 individuales y 4 en pareja, utilizando los distintos tipos de subasta explicados: 
inglesa, holandesa, primer precio y Vickrey. Los estudiantes registran en una hoja tanto las pujas realiza-
das como los valores obtenidos, indicando a su vez la estrategia que siguen durante las simulaciones. En 
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tercer lugar, y durante otros 40 minutos, se sustituye la baraja de cartas por un saco con 2.000 números 
que siguen una distribución aleatoria conocida, en este caso, una distribución normal N (22,5;5), como 
herramienta para asignar valores aleatorios a los participantes, y se realizan otras 4 simulaciones, una 
para cada tipo de subasta. Los alumnos siguen registrando todo lo realizado. Finalmente, y durante 20 
minutos, se discuten los resultados obtenidos, así como las estrategias, en función del comportamiento 
teórico óptimo supuesto.

Tras llevar a cabo este primer piloto utilizando juegos de simulación con cartas y sacos, la experiencia 
tanto de los profesores como de los participantes ha sido muy gratificante debido a la alta implicación 
observada, así como de los resultados obtenidos del proceso de aprendizaje. Se ha podido demostrar 
que la aplicación de juegos en el aula son una herramienta muy útil que permite a los alumnos entender 
situaciones complejas y aprender los conceptos teóricos básicos relacionados.
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Estrategia de aprendizaje a través de la investigación en la acción.

María Semitiel García
Universidad de Murcia

Palabras clave: desarrollo sostenible endógeno, investigación-acción, intervenciones, acción colectiva.
Códigos JEL: A22, I31, O22

Resumen

La asignatura Sistemas Socioeconómicos y Desarrollo es una asignatura optativa del Máster en Desa-
rrollo Económico y Cooperación Internacional. Desde su inclusión en el plan de estudios esta asignatura 
se ha impartido en todos los cursos académicos. La asignatura se centra en el concepto de ‘desarrollo 
humano sostenible endógeno’ aplicando una perspectiva metodológica sistémica, para tener en cuenta 
a todos los actores implicados en el proceso de desarrollo de una determinada comunidad. Desde un 
punto de vista teórico, y también a partir del análisis de diversas experiencias, se estudian la participa-
ción ciudadana y la acción colectiva, dedicando buena parte de la asignatura al análisis de intervenciones 
sistémicas en programas de desarrollo socio-económico.

El 50% de la evaluación se corresponde con la realización de un proyecto de investigación-acción en 
grupo. Una parte del proyecto se desarrolla en el aula, bajo la supervisión de la docente siguiendo las 
fases: identificación de un desafío con impacto en el desarrollo de una determinada comunidad; defi-
nición del objetivo, las hipótesis y la metodología; obtención de información primaria y secundaria que 
incluye atributos y relaciones; análisis de la información aplicando metodologías sistémicas; diseño de 
una intervención que incide en la acción colectiva y en la gestión comunitaria, para avanzar en el desa-
rrollo sostenible de la comunidad objetivo.

Algunos de los proyectos desarrollados en los últimos cursos han sido: “Acción por el clima desde 
los más pequeños”, “Análisis y propuestas de mejora para espacios socio-ecológicos complejos: huerto 
urbano de Santa Eulalia”, “Proyecto piloto de promoción de la movilidad sostenible”, “Diagnóstico par-
ticipativo en el barrio de La Paz”, “Potenciando ADICTLESCENTES: intervención comunitaria para la pre-
vención de la ludopatía en el IES José Planes”, “Nevera solidaria: una respuesta sostenible al despilfarro 
de alimentos en las cafeterías y comedores de la Universidad de Murcia”.

Los grupos de estudiantes que llevan a cabo esos proyectos se enfrentan a desafíos que suponen un 
enriquecimiento personal y profesional relevante, como ellos mismos revelan al final del curso:

•	 Identifican un problema real e intentan incidir positivamente en el desarrollo de una comunidad.

•	 Trabajan en un equipo multidisciplinar, puesto que los estudiantes han cursado grados diversos 
(economía, administración de empresas, derecho, ciencias ambientales, sociología, educación, en-
tre otros).

•	 Aunque se haga uso de información secundaria, es necesario conseguir y analizar información 
primaria. Para ello los estudiantes deben identificar la población que constituye la comunidad 
objetivo (personas y/o instituciones), presentarse a ella y conseguir la información necesaria con 
distintas metodologías (cuestionarios, entrevistas, talleres).

•	 Una vez finalizado, presentan el proyecto, y lo entregan, a la entidad que podría implementarlo.
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•	 Presentan el proyecto a los miembros de la comunidad que han participado en el proyecto ofre-
ciendo información o colaborando de otra manera, devolviendo así los resultados.

Todo lo anterior forma parte de un proceso que implica encarar problemas muy diversos, en la ma-
yoría de ocasiones por primera vez, que serán habituales en el trabajo de un profesional del desarrollo 
económico y la cooperación internacional y trabajar competencias básicas (“Poseer y comprender co-
nocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación”, “Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios, o multidisciplinares, relacionados con su área de estudio”, “Que los estudiantes 
sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades”, entre otras) y de la titulación 
(“Participar en el diseño y gestión de políticas que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible”, 
“Realizar diagnósticos, proponer soluciones, consensuar alternativas y tomar decisiones en materia de 
planificación estratégica del desarrollo”, “Elaborar estrategias sectoriales y regionales de desarrollo y 
de cooperación”, “Elaborar diagnósticos de situación para la identificación de programas y proyectos de 
desarrollo”, “Dinamizar a los agentes de desarrollo con el fin de promover procesos de desarrollo endó-
genos”, “Intermediar en conflictos y proponer soluciones”) complejas y de gran relevancia.

Se puede concluir que los resultados de esta estrategia de aprendizaje, en la asignatura mencionada, 
son claramente positivos, atendiendo a las conclusiones de la evaluación realizada al docente por parte 
de los estudiantes, y a los comentarios recibidos de parte de las instituciones y comunidades involucra-
das en los proyectos.
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Un ciclo de aprendizaje en la acción. La experiencia en el máster de 
desarrollo y cooperación de la universidad de Murcia.

Pedro Noguera-Méndez*, Humberto Ríos Labrada**
*Universidad de Murcia
**Wageningen University and Research

Palabras clave: comunidad de práctica, aprendizaje en la acción, proyecto de desarrollo
Códigos JEL: O10, O12, O17, O20, O21, O22

Resumen

Este proyecto de innovación docente se desarrolló en el curso 2017-18 en el Máster de Desarrollo 
Económico y Cooperación Internacional (MDECI) de la Universidad de Murcia. Este proyecto implicó la 
coordinación de siete asignaturas y profesores de cuatro departamentos y tuvo como objetivo general 
el desarrollo de un programa de aprendizaje en la acción. Los estudiantes, organizados en equipos mul-
tidisciplinares, diseñaron junto a profesores y actores del territorio, proyectos de desarrollo con el fin de 
proponer soluciones a desafíos reales relacionados con el Campus Universitario (despilfarro de comida, 
gestión de los residuos, transporte) y otros en la Región de Murcia (agricultura sostenible, plásticos y 
microplásticos que tienen como origen la agricultura). El reto al que se enfrentaron fue el de diseñar, 
planificar y presentar una intervención que contribuyera al desarrollo sostenible. Un profesional con 
amplia experiencia en el campo de la cooperación, a través de tres módulos de planificación y tres sesio-
nes de trabajo en el terreno, facilitó que los estudiantes discutieran con los dueños del problema cómo 
implementar posibles soluciones a los desafíos. Los profesores trabajaron con la coordinación identifi-
cando los contenidos y las competencias de las asignaturas que contribuían a consolidar el desempeño 
profesional de los equipos.

Este proyecto de innovación se diseñó con el fin de avanzar respecto a experiencias afines, pero de 
menor calado, que se venían realizando, y para superar algunas de las limitaciones identificadas por 
diferentes evaluaciones participativas: las carencias en la coordinación de las actividades, trabajos y 
contenidos de las asignaturas, así como la insatisfacción por los resultados del trabajo-país: un trabajo 
que se llevaba a cabo en grupos, organizado por varias asignaturas, y que consistía en el análisis del 
desarrollo de un país a partir de información secundaria. Respecto al citado trabajo-país, y a otros que 
convencionalmente se realizan, este proyecto de innovación propone la realización de un trabajo para 
resolver un problema real, trabajando en el terreno e interaccionando con actores reales y recopilando 
y gestionando información primaria. 

Los proyectos de desarrollo sostenible realizados fueron tres: 1: Proyecto Campus Sostenible: mejora 
y promoción del programa de puntos. Guía de movilidad. 2: Creación de un huerto urbano con productos 
orgánicos en Puente Tocinos. 3: Propuesta para el manejo de los residuos plásticos en Marina de Cope. 
Estos proyectos fueron discutidos con un panel conformado por los profesores del máster y un repre-
sentante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Entre los aprendizajes y resultados de esta experiencia cabe destacar: 1) Representa un gran desafío 
la complejidad y las dificultades para implementar el aprendizaje en la acción. Es preciso vencer impor-
tantes inercias del sistema. Para ello son necesarios recursos y tiempo y conviene contar con un impulso 
externo. 2) El aprendizaje en la acción implicó un proceso de acción-reflexión continuo de estudiantes 
y profesores. Es necesario prever las dificultades del proceso de aprendizaje y adaptación no solo de 



55

XV Jornadas de Docencia en Economía

los estudiantes, sino también de los profesores, que deben trabajar en un entorno de incertidumbre, 
con una planificación abierta y adaptativa. 3) Esta innovación facilitó la motivación y el interés de los 
estudiantes. 4) Esta experiencia implicó un aprendizaje a partir de la aplicación e integración de los 
conocimientos disciplinares de las asignaturas del MDECI, así como del entrenamiento en habilidades, 
consideradas ‘blandas’, que son básicas en el desarrollo profesional de estos egresados: comunicación, 
trabajo en equipo, liderazgo, solución de conflictos, acompañamiento, facilitación y organización de la 
acción colectiva. Y también otras capacidades ‘blandas’ que la Academia ni considera, ni fortalece, como 
la capacidad de intuición, la creatividad y el compromiso, la tenacidad o el coraje a la hora de defender 
o luchar en aquello que se cree. 5) Esta innovación creó un espacio de interacción de profesores, estu-
diantes, actores y materias facilitando el flujo de información y de conocimiento para la colaboración, 
la coordinación, la adaptación y el aprendizaje. 6) Las ventajas del ‘aprendizaje en la acción’ aconsejan 
su consideración para la introducción, formalizada, en diversos grados como los de Economía, ADE y 
Marketing.
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¿La sostenibilidad de los ODS?

José Manuel González Pérez
Universidad de La Laguna 

Palabras clave: Objetivos, Restricciones, Acuerdos, Equilibrio, Sostenibilidad (económica, financiera y mediam-
biental.)
Códigos JEL: Jel 1, Jel 2

Resumen

En el contexto docente de las asignaturas de Economía a lo largo de los Grados impartidos en Econo-
mía, ADE, Contabilidad y Finanzas, Relaciones Laborales y Turismo, especialmente en el primer curso, pero 
también en los siguiente, los estudiantes llegan con una apreciación de los ODS, de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos 2050, presentada y promocionada desde los medios e institucionalmente. Esto debe y puede ser 
objeto de análisis para contraste de su factibilidad y sostenibilidad. Este trabajo se presenta al alumnado 
de manera innovadora de aplicación práctica que haga aproximarnos a la verosimilitud, cuestiona-
miento y consecuencias de las políticas económicas, sociales y políticas emprendidas.

En economía, el estudio de los problemas, en su fundamento científico requiere la presencia inexorable 
de la escasez y de sus efectos: 1) Los precios de los bienes económicos son positivos frente a los bienes 
libres. 2) Las tecnologías existentes y los factores o recursos de trabajo, capital, materias primas, recursos 
energéticos, que operan como restricciones operativas, hacen posible, factible, tratar de alcanzar objetivos 
de producción de bienes, servicios y factores. De forma que podamos reconocer las producciones alcanza-
bles por un lado (las ineficientes y eficientes) y, por otro, también las producciones inalcanzables por causa 
limitante de las restricciones tecnológicas existentes y de la escasez en las dotaciones de recursos, como 
se sigue del básico Modelo de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP). 3) Las decisiones econó-
micas conllevan decisiones de elección y de renuncia. 4) Consecuentemente, aflora el concepto de cálculo 
económico de toda elección en términos de renuncia de la mejor alternativa a la elección tomada: el coste 
de oportunidad. Cada agente económico toma decisiones de producción o de consumo intentando recorrer 
de la mejor forma el tránsito dinámico entre las necesidades insatisfechas y su satisfacción mediante proce-
sos sociales dinámicos intentando alcanzar objetivos sujetos a las restricciones de escasez de recursos que 
cada quien padece y a las restricciones exógenas y endógenas limitantes que operen. 

Los agentes económicos tomando decisiones somos una población de ocho mil millones de personas. Es 
compleja la gestión de tal grado de información en todo su detalle., pero puede abordarse la aproximación 
metodológica científica mediante la abstracción y simplificación, para poder verlo en su conjunto. Este cau-
dal de personas las podemos encuadrar en cuatro tipos de agentes económicos: en Familias, Empresas, 
Gobiernos, las diferentes Administraciones Públicas y; por último, el Resto del Mundo, el sector exterior 
con quienes nos relacionamos.

Los agentes económicos se encuentran y relacionan en cinco grandes mercados: Mercado de Bienes y 
Servicios, Mercado de Trabajo (ámbito físico de la Economía) y en los Mercados de activos financieros (di-
nero, bonos, divisas). 

Los mercados son mecanismos de asignación de bienes, servicios, factores y activos financieros. La 
condición necesaria para su existencia es que se dé el intercambio voluntario entre las partes (no pue-
de haber imposiciones de parte fijando a la vez precios y cantidades). El mercado, como todo mecanismo, 
pudiera estar condicionado por la existencia de “fallo”, por falta de competencia, por externalidades posi-
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tivas o negativas derivadas de la actividad económica que sería necesario corregir o internalizar y también 
por errores de la intervención gubernamental derivados de los fallos de Estado, que también existen, y con 
mayor frecuencia, en sus mecanismos de acción, operando directamente e interviniendo afectando tanto 
precios de bienes y de factores mediante precios máximos o mínimos o mediante impuestos y subvencio-
nes sobre ventas o transferencias directas (fondos) sin lograr, por un lado, los efectos. Y, por otro lado, ge-
nerando este tipo de políticas efectos distorsionadores de los precios de mercado; los cuales, pasando a ser 
“precios marcados” dejan de ser las señales relevantes que posibiliten para la correcta asignación óptima y 
eficiente de los recursos escasos, por imposición dirigida desde la intervención pública u de otros agentes 
con capacidad. 

Los mercados y el comercio han sido la gran vía, para lograr los mejores acuerdos, intercambios volunta-
rios, entre agentes económicos libres y conscientes de su libertad condicionada por la escasez y, a su vez, 
catapultada por su capacidad de desarrollo personal, social y tecnológico. Esta es la vía de mayor expansión 
económica y social, de mayor crecimiento y de mayor y mejor desarrollo. La razón es el reconocimiento de 
que este mecanismo del mercado, este intercambio voluntario, se sostiene en dos asideros: 1) la confianza 
mutua que haya entre las partes, confianza que hay que preservar y cuidar y 2) en la fuerte interdependen-
cia que hay entre los agentes económicos; reitero, interdependencia, no sólo dependencia. 

Cuando se presenta la Agenda 2030 y los objetivos 2050, de Desarrollo Sostenible, los ODS, se exponen 
objetivos prácticamente del todo plausibles, deseables: Eliminar la pobreza, eliminar el subdesarrollo, eli-
minar el hambre, las desigualdades, logrando el bien común, mejorar la calidad de la educación, ... Todo ello 
es loable, no hay necesidad de discutir nada sobre tales objetivos y deseos. 

El problema comprensivo para los estudiantes deriva de que también de partida, por definición, se pre-
suponen factibles, alcanzables todos los objetivos conjuntamente, desde una clase de “suerte” indefinida, 
oculta, de voluntarismo y/o buenísimo apoyado en la “voluntad política”, en el “sí se puede” ¿nueva utopía 
o traigicómica reiteración o repetición de históricas utopías previas? Enfoques que no se sustentan ni ge-
neran visos de sostenibilidad ni económica, ni financiera, ni medioambiental, aunque en su concepto sean 
definidos como ODS. (explicitación de los mismos 17 Objetivos, … ). 

Se focaliza el papel del Sector Público en «la Nueva Economía en la UE». Una deriva muy recurrida en los 
últimos tiempos, tan presentados como llenos de “ardientes afanes de novedades”, como las “nuevas nor-
malidades”, “la nueva economía de la unión europea” o “las autodenominadas nuevas fuerzas del cambio”. 
Derivas, sin duda, prediseñadas y predeterminadas desde el paradigma intervencionista de los sectores pú-
blicos desde sus diferentes ámbitos supranacional, nacional, autonómicos y locales. Derivas habitualmente 
distantes, si no ajenas, a la sostenibilidad económica y financiera propia, sus criterios son deslizantes, ávi-
dos de recursos ajenos, sus pautas son marcadas ya de antemano, con 10 o 20 años de antelación con la 
publicidad y los carteles de la Agenda 2030 y los Objetivos 2050 y con aparentemente mucho dinero, por el 
espejismo vendido a todos como verdadero con restricciones exógenas institucionales. Un camino incierto, 
enrutado, lleno de aparentes ventajas y prebendas vía «Fondos Next Generation», con atractivo y vigor 
por un tiempo, que se vende como emanados del cielo, pero que en absoluto vienen de allí, vienen de aquí 
por la vía fiscal y viene de aquí vía expansión monetaria realizada por la Autoridad Monetaria comprando 
activos de deuda soberana en una gran sintonía, si no connivencia insólita, entre gobiernos y BCE sostenida 
durante muchos años al no atisbarse inflación, desde el 2003 hasta el 2021; pero ya la inflación está delante 
en España inexorablemente llegando en alimentos a superar el 20% y la retracción monetaria debiera ser 
patente si el BCE siguiera de forma atenta sus competencias, como parece ya apunta.

Se ha descentrado el problema, hay una gran desorientación muy en línea con cómo se trataron los 
problemas abordados en la evolución de la denominada “cuestión social” de finales del S.XIX y el S.XX al 
tratarse los discursos siempre recurriendo a la pugna, a “la lucha de clases”; siguiendo el discurso de unos 
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contra otros, en actitud de permanente pugna. La perspectiva reorientada, sin ingenuidades, ni buenisimos, 
ni empeños voluntaristas, es mejor camino para la sostenibilidad económica, financiera, social, política y 
medioambiental. La misma se sustenta en el reconocimiento de la mutua interdependencia entre agentes, 
la búsqueda de los acuerdos entre personas libres distintas, con objetivos y restricciones posiblemente 
distintas y que en los acuerdos logran, mediante el intercambio voluntario, la compatibilidad de los diferen-
tes planes y objetivos.

La interdependencia, el segundo de los asideros citados anteriormente junto con la confianza, también 
se capta, no sin debates y rivalidad académica, de diversas formas por el análisis económico; bien mediante  
“los procesos sociales dinámicos” desde planteamientos económicos; bien mediante esquemas de equilibrio 
general ; o bien, mediante el análisis de los flujos que cuantifican la actividad económica desplegada por los 
agentes económicos anteriormente mencionados Familias, Empresas, AA.PP y Resto del mundo (con sus 
familias, empresas y gobiernos). 

Para el análisis de la factibilidad, la actividad económica bien puede quedar definida por la manifestación 
de la existencia de flujos reales de bienes, servicios o factores, o bien, mediante sus contrapartidas en dine-
ro que vinculen al menos a dos agentes económicos. Desplegar el conjunto extenso de flujos, apreciando y 
cuantificando las entradas (decisiones de ingresos) y las salidas (decisiones de gastos), ello permitiría captar 
los balances de rentas o de bienes (flujos) de cada quién. Si ello se agrega por cada tipo de agentes econó-
micos tendríamos la situación agregada de Ahorro/Endeudamiento de las Empresas, del Sector Público, de 
las Familias (trabajadores y dueños de las empresas) y del Resto del Mundo con quienes nos relacionamos. 

El signo del saldo de tales balances obviamente dependerá de las decisiones factibles, alcanzables rea-
lizadas por cada quien y, en su agregado, para cada uno de los cuatro tipos de agentes económicos entre 
los que nos encontramos todos, Familias, Empresas, Gobiernos y Sector Exterior. Cuando digo todos, somos 
todos, los activos, los ocupados, los parados y las personas que por alguna causa quedaran en el seno de las 
familias en situación de marginalidad, exclusión y pobreza. Cuando para el análisis de captar los flujos e in-
tentar medirlos, se realiza de alguna manera un cálculo económico, en esto del cálculo hay mucha discusión 
académica, nos acercamos a la medición de la actividad económica captando la mutua interdependencia y 
la necesaria confianza entre los agentes y de su cuidado. El modelo del flujo circular de bienes y rentas 
en contextos de economías abiertas nos da cobertura comprensiva.

Las implicaciones resultantes se explicitarán y son resultantes de la factibilidad y el sostenimiento 
de los ODS, como todos los objetivos económicos, que están sujetos o condicionados a restricciones 
exógenas y endógenas derivadas de la escasez de recursos y del marco institucional que las determi-
ne.
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Recursos Educativos en Abierto para la incorporación de la 
Sostenibilidad en las titulaciones de Grado de la Facultad de 
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Resumen

Para avanzar hacia el desarrollo sostenible es necesario reorientar los planes de estudio de las titu-
laciones de Grado y Máster en de Economía y Empresa, si bien esta tarea exige un esfuerzo importante 
por parte del profesorado. Por este motivo, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Murcia se constituyó en el curso 2019-20 un Grupo de Trabajo multidisciplinar sobre Sostenibilidad 
Curricular, cuyo objetivo era la incorporación de competencias de sostenibilidad en los distintos grados 
impartidos en el centro. 

Como resultado del trabajo de este grupo compuesto por profesores de distintos departamentos y 
desarrollado al amparo de un Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Murcia, se elabora-
ron una serie de Recursos Educativos en Abierto (REA). La idea Su objetivo era disponer de un conjunto 
-diverso y versátil- de materiales que pudieran ser usados para introducir la sostenibilidad en asignatu-
ras de diferentes áreas de conocimiento de contenido económico y empresarial, introduciendo la visión 
que establece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin grandes esfuerzos por 
parte de los docentes implicados. 

Los REA propuestos son originales, fruto de la experiencia de los profesores participantes en el pro-
yecto, aunque algunos se basan en otros REA existentes, siguiendo la filosofía de este tipo de materia-
les. Además, la mayoría han sido testados en clase con muy buena acogida por parte de los estudiantes.

La ficha de cada REA incluye, entre otros, los objetivos que se persiguen con la actividad, la meto-
dología a seguir, el listado de los ODS asociados, el material necesario y el detalle de las tareas que 
deben realizar los estudiantes, con las correspondientes cuestiones de reflexión. Todas estas fichas se 
encuentran publicadas en el repositorio DIGITUM de la Universidad de Murcia, tanto en castellano como 
en inglés (https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/98451 y hdl.handle.net/10201/111221, respec-
tivamente), junto con otros resultados del proyecto de innovación docente anteriormente mencionado.
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Tw-DAFO: una aproximación al análisis DAFO para temas de 
economía pública desde Twitter.
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Resumen

Esta experiencia piloto buscar aproximar al alumnado de asignaturas de grado en el ámbito de la 
economía pública al diagnóstico cualitativo/simplificado de entornos complejos de la realidad socioeco-
nómica cercana, integrando la información existente de distintas fuentes de información. En particular, 
la que proviene de una red social extendida de forma global como Twitter.

Para ello, integramos dos elementos. Primero, proponemos el uso del análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), una herramienta de gestión que si bien tiene un largo recorri-
do en el mundo de la empresa, aún no está tan consolidada en el ámbito docente en lo que se refiere 
al análisis -cualitativo- de las políticas públicas. El interés de usar este enfoque es claro dado que per-
mite intentar tanto los factores internos (Fortalezas/Debilidades) como los externos (Oportunidades/
Amenazas), proporcionando una visión global sobre el área de interés en cada caso. Sobre los primeros, 
tendremos más control y capacidad de cambio mientras que para el resto vamos a identificar las depen-
dencias externas que influirán sobre el resultado que obtengamos. Segundo, el papel predominante de 
las redes sociales hoy en día en cuanto a la difusión de información es evidente, yendo en la mayoría de 
las ocasiones un paso por delante –en cuanto a inmediatez- de los medios tradicionales como la televi-
sión, la radio y/o la prensa escrita. En este contexto, parece fundamental fomentar la capacidad crítica 
de los/as alumnos/as y enseñarles a hacer un uso eficiente de la información disponible, dado el enor-
me volumen de información existente en redes sociales como, en nuestro caso, Twitter. En esta línea, 
uno de los retos de sus usuarios es desarrollar la capacidad de acceder a información relevante, veraz 
y contrastada, descartando o filtrando toda la información “fake” o de poca calidad relacionada. Una 
de las vías para ganar confianza en la información se relacionaría con el concepto de “influencer” que, 
cómo no, también aplica al entorno académico. En este sentido, proyectos como #twecos (https://www.
creditoycaucion.es/es/twecos) permite a cualquier usuario identificar personas que son referencia para 
otros muchos creando, por agregación, ranking de personas y/o instituciones que lideran la discusión de 
ideas y propuestas en determinados ámbitos de la economía. La unión de estos dos contextos nos per-
mite diseñar una experiencia piloto que explote posibles sinergias y, sobre todo, contribuya a la posible 
mejora del proceso de aprendizaje del alumnado no sólo en términos de conocimiento sino, también, 
en términos de otras competencias “blandas” que van ganando peso como la adaptación al desarrollo 
tecnológico imperante en la sociedad actual y el manejo de herramientas que serán, sin duda, transver-
sales en su vida cotidiana a nivel personal, social y profesional. Lo llevamos a cabo durante el segundo 
cuatrimestre de los cursos 2021/2022 y 2022/23 en dos asignaturas de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid con estrechos vínculos entre sí como son 
“Economía de la Regulación” del 4º curso del Grado en Economía y “Economía Pública” del Doble Grado 
de Economía y Matemáticas. 
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El diseño de la experiencia se organiza como sigue. 

(I) Sesión inicial: Se pide al alumnado que rellene un formulario google con preguntas sobre sus datos 
básicos (nombre completo, edad, sexo, asignatura y titulación), junto con preguntas que nos permitan 
saber quiénes tienen ya twitter al inicio y una lista de cuentas de referencia que suelan manejar. Ade-
más, se les proporciona ciertos principios básicos sobre la elaboración del análisis DAFO de cara a facili-
tar su comprensión y realización de las tareas que les proponemos posteriormente. 

(II) Sesiones específicas de trabajo: Se realizan sesiones específicas en cada asignatura dirigidas a cu-
brir la evaluación cualitativa de diferentes áreas temáticas de las asignaturas contempladas, como el 
“status quo” regulatorio de determinados sectores o actividades en el caso español, la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, o el diseño actual de determinadas políticas sociales prioritarias para la actuación 
del sector público como la educación, sanidad, vivienda y pensiones. En cada una de ellas, se solicita a 
los alumnos que rellenen un formulario “Google” en el que deben cuantificar, en una escala lineal (1 a 7), 
la intensidad de las distintas categorías del análisis DAFO, con el objetivo de obtener medidas de grupo 
resumen (promedio, mediana y desviación típica). La información recogida permite comparar, en térmi-
nos relativos, los valores registrados en cada sesión y/o grupo de alumnos. 

(III) Sesión final: Se pide al alumnado que rellene un formulario google con preguntas similares a la 
inicial más una pregunta final, con distintos ítems que nos ayuden a medir el impacto de esta experiencia 
en el proceso de aprendizaje, sobre la identificación de un posible ranking de personas/instituciones 
que son influyentes en los temas analizados, y sobre el uso avanzado/crítico de las redes sociales por 
parte del alumnado. 

En cuanto a las herramientas de evaluación de la experiencia planteamos los siguientes hitos: (i) po-
sible variación en la motivación del alumnado en relación con la asignatura, (ii) nivel de satisfacción del 
alumnado con la experiencia piloto, (iii) evaluación del análisis DAFO como enfoque de aproximación a 
temas relacionados con la Economía Pública, (iv) identificación de un listado de cuentas individuales/
institucionales que facilitan la obtención de información veraz respecto a las temáticas abordadas en 
las sesiones específicas –relacionadas con la Economía Pública-, (v) obtención de una estimación de la 
relevancia de Twitter como fuente de información en la sociedad actual.
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Resumen

En este trabajo se describe la experiencia de introducción de Podcast en la práctica docente de asig-
naturas que se imparten desde el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia en 
asignaturas de títulos de Ciencias, en especial del Grado en Ciencias Ambientales (CCAA), que el profe-
sorado responsable de esas asignaturas también empleó en su docencia en otras asignaturas de las que 
era responsable, por su convencimiento del interés de su inclusión.

Esta experiencia de uso de grabaciones de audio con fines educativos, diseñada por el estudiante -o 
puesta a disposición del alumnado como material docente- referente a contenidos de la asignatura, se 
planteada en el Curso 2021-2022 en dos asignaturas de primer y segundo cuatrimestre de tercer curso 
de los Grados de CCAA (1813-Economía Aplicada) y de Biología (6233-Economía y Empresa), obligatoria 
y optativa respectivamente, extendiéndose la experiencia en el curso 2022-2023 a la primera de las 
mencionadas junto a otra asignatura de contenido empresarial impartida en el primer curso del Grado 
en Ingeniería Química (3166-Economía General, Organización y Gestión de Empresas). 

La experiencia adquirida por el profesorado de esas asignaturas, pero también por su persistencia en 
su aplicación en dos cursos académicos, además de posibilitar la comprobación de su interés docente, y 
su atractivo para el estudiantado, permitió contratar su versatilidad, por ser diversos los usos docentes 
que de la misma se hizo en asignaturas de diversos títulos de ciencias (de distintos cursos, obligatorias 
u optativas, y con unos contenidos básicos o más específicos de Economía Aplicada) su posible aplica-
bilidad a otros usos que abre nuevas líneas o mejoras de aplicación en próximos cursos académicos, 
pretendiéndose con esta ponencia contribuir, aunque fuere modestamente, a la reflexión sobre su apli-
cabilidad en otras asignaturas o áreas de conocimiento.  

Si bien la introducción de podcast en la formación universitaria es cada vez más frecuente, no es aún 
una práctica generalizada en el ámbito de la formación universitaria. La utilidad de su uso en las prác-
ticas docentes, se une a la oportunidad que supone la creciente disponibilidad de estos recursos, de 
acceso público, generados por distintos organismos de análisis económico, como pudieren ser oficinas 
de información estadística -como pudiere ser el Instituto Nacional de Estadística o el Banco Mundial-, o 
servicios de estudio o entidades de análisis socioeconómico, así como los medios de comunicación -radio 
o escritos- de análisis de la problemática o la realidad económica, social o empresarial.

La experiencia desarrollada, permitió generar un aprendizaje de la necesaria planificación y comu-
nicación al estudiantado de las fases necesarias en la elaboración un podcast de la tarea específica a 
realizar, con la necesaria descripción de la estructura de un guion previo o los pasos para su posible 
maquetación y edición. Además de su necesaria planificación, es relevante la identificación los fines es-
pecíficos o utilidades particulares dentro de cada asignatura, abordando contenidos complementarios 
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o de actualidad, o desarrollando otras competencias profesionales o personales que difícilmente se 
pueden evaluar en los sistemas de evaluación y exámenes tradicionales, tales como son, la capacidad 
de expresión oral, la capacidad de análisis y síntesis, la aproximación crítica -y ética- a la realidad o a la 
resolución de problemas. 

Además de comprobarse la diversidad de usos de esta herramienta y su potencial introducción con 
otros fines docentes. Cabe señalar que, en todas las experiencias, se incluía la tarea propuesta como una 
más de las consideradas en la evaluación continua de la asignatura, lográndose impulsar un aprendizaje 
más autónomo y activo del estudiantado, un mayor interés sobre la asignatura, describiéndose los pro-
cedimientos que adicionalmente se implementaron para lograr una mayor implicación del alumnado en 
su realización, o su participación en su posterior evaluación, con el diseño de distintos modos de expo-
sición en el aula de los mejores trabajos realizados -ante todo el alumnado- o la introducción de otros 
incentivos de reconocimiento personal de su calidad.

Las encuestas de valoración del alumnado- expost- implementadas en las asignaturas, aportan una 
aproximación de la valoración positiva que los estudiantes dieron a esta experiencia de introducción de 
podcast en asignaturas de Economía Aplicada, sabiendo que se trata de una muestra de alumnado diver-
so y limitado al número de alumnado matriculado y que, de manera individual o grupalmente las realizó. 
Se comprueba finalmente que, con la introducción de podcast en esas asignaturas, se enriquece la expe-
riencia y el interés del estudiantado en el proceso de aprendizaje de contenidos de economía y empresa, 
con un balance muy satisfactorio -por parte del alumnado y los docentes-, que invita a su mantenimiento 
en asignaturas de titulaciones no económicas, su diseño con otros fines docentes, o su generalización en 
otras asignaturas en la impartición de contenidos económicos y empresariales o de otras ramas. 
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Resumen

En este trabajo se describe la experiencia de adquirida durante años de docencia en la impartición de 
contenidos relativos a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la asignatura 
de Economía Mundial II (2260) de segundo curso del Grado en Economía de la Universidad de Murcia, 
impartido por el Departamento de Economía Aplicada. La experiencia que se presenta de esta asigna-
tura, tiene especial relevancia por cuanto son muchos los años en que se vienen incluyendo contenidos 
específicos en relación a la Agenda 2030 y los ODS que, con el transcurso de sucesivos cursos, ha pasado 
a ser un elemento vertebrador de todos los contenidos abordados en los temas la asignatura. Cabe re-
cordar que, en Planes de Estudios previos, ya desde que esta asignatura era impartida anualmente en la 
Licenciatura de Economía, el autor principal de esta ponencia incluía en sus contenidos de gobernanza o 
políticas de cooperación contenidos referentes a la Agenda y los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
precedentes de los actuales ODS. La nueva agenda internacional, por su carácter universal, multinivel 
o multiactor, con una necesaria conexión de ámbitos de cambio y su necesario abordaje holístico, ha 
llevado a que en la impartición de la misma dentro de la asignatura de Economía Mundial II se haya ido 
introduciendo de manera cada vez más intensamente, en todo el temario, de manera transversal, ha-
ciendo mención a muchos de los objetivos o metas propuestas en la Agenda 2030, por su oportunidad y 
ligazón con los grandes temas abordados en su temario: gobernanza mundial, papel y poder de las mul-
tinacionales, crisis energética y de materias primas, medio ambiente o cooperación internacional al de-
sarrollo, entre otros. En esta asignatura, con el paso de los años, se ha ido introduciendo nuevas tareas, 
con enfoques metodológicos más participativos, y dirigidos a fortalecer los procesos de aprendizaje y 
de desarrollo de competencias del alumnado, siempre en el marco de los contenidos acotados para esta 
asignatura, con una transición de las herramientas empleadas. Así, de la realización de trabajos grupales 
de Estudio de un País estándar de análisis de su situación y nivel de desarrollo socioeconómico, se ha 
pasado a ofertar en la Guía Docente la posibilidad del desarrollo de Trabajos País Grupales (I) abordados 
desde una perspectiva de análisis de su sostenibilidad en materia del logro y situación de los 17 ODS. 
Desde hace unos años estos estudios país, en lugar de ser defendidos públicamente en el aula, se ha 
implantado la necesaria realización de unos breves Videos de Exposición (II) de una duración máxima de 
3 minutos, de presentación de los mismos, objeto de evaluación y complementarios a la realización de 
un breve dossier que ha de ser entregado, y cuya exposición al resto de alumnado y valoración parcial, 
es realizada en la propia aula. La siguiente experiencia metodológica introducida se refiere a cambios 
en los dossiers de Prácticas y Ejercicios de cálculo de cada tema, incluyéndose: primero, propuestas de 
Debates de discusión (III) -en modalidad inglesa- a realizar por dos grupos de 3 alumnos defendiendo 
ante el resto de alumnado (con tres intervenciones de máximo 1 minuto) dos posiciones enfrentadas 
sobre distintos aspectos controvertidos relacionados con los contenidos, y que promueven competen-
cias “blandas” en el alumnado (debatir, argumentar, etc). A esta experiencia se une la propuesta de Ejer-
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cicios de Análisis de Estadísticas con un enfoque de ODS a los que directamente se pueden asociar (IV), 
pero también, de manera más particular, incluir un ejercicio en el tema 1, a modo de “Tarea personal” 
(V), consistente en una breve práctica de realización por parte de cada alumno de “cambios en su vida 
cotidiana que contribuyan al logro de los ODS”, con una valoración posterior del esfuerzo y alcance del 
cambio introducido en sus ámbitos de su consumo o de vida durante una semana. A las acciones expues-
tas, de menor o mayor relevancia, se une el esfuerzo realizado en esta asignatura en los tres últimos 
cursos por introducir, en el marco del Trabajo País Grupal incluido en la Evaluación Docente de la Guía, 
la posibilidad de poder optar los grupos por una Modalidad de Aprendizaje Servicio (VI), consistente en 
que el alumnado pueda impartir una “Conferencia sobre la Agenda 2030 y los ODS” a alumnado de un 
Instituto o Centro de Educación Secundaria de la Región de Murcia que es visitado, modalidad que se 
ha ido ampliando en el marco de un proyecto de APS más amplio y que está desarrollando profesorado 
de otros centros, y para el que se cuenta con el apoyo del Servicio de Voluntariado de la Universidad de 
Murcia. En el actual curso se introdujo la realización de una Tarea de análisis de la Contribución de las 
Empresas al Desarrollo Sostenible y al logro de los ODS (VII), consistente en una breve evaluación de una 
empresa concreta, describiendo acciones o medidas -de carácter interno o externo- en materia de sos-
tenibilidad (informes no financieros, certificaciones, conciliación laboral, planes de igualdad, cálculos de 
huellas, promoción de la salud, etc). Las siete experiencias descritas, vinculadas a la impartición en los 
contenidos curriculares de una asignatura del Grado en Economía sobre la Agenda del Milenio y la Agen-
da 2030, acompañadas de la introducción de nuevas herramientas de aprendizaje más participativas -o 
novedosas en algún caso en el ámbito de la docencia universitaria-, son analizadas en esta investigación, 
con una presentación teórica de “sus bondades” pedagógicas, aportándose la valoración de las barreras 
o dificultades de su desarrollo, pero también, del interés y del valor pedagógico de las experiencias me-
todológicas expuestas a partir de los resultados que se desprenden de las Encuestas de Valoración del 
Alumnado realizadas en los Cursos 2021-2022 y 2022-2023, y que sin duda, contribuyen a la formación de 
estudiantes universitarios y futuros profesionales más conscientes de la necesidad de la consideración 
de la sostenibilidad (económica, social y ambiental) y de la importancia de su contribución a la Agenda 
2030 como otros actores sociales. 
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Resumen

La incorporación a los Planes de Estudio de la necesidad de presentar un Trabajo Fin de Grado (TFG) 
por el estudiante que pretende superarlo, ha hecho que el Personal Docente e Investigador (PDI), se vea 
en la necesidad de agudizar su ingenio para que, curso tras curso, dirija estos TFGs de manera académica 
suficiente y, si es posible, científicamente relevante.

En la Universidad de Castilla-La Mancha, -y más concretamente en el Grado de Administración y Di-
rección de Empresas (ADE) y Doble Grado Derecho y ADE de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de Ciudad Real-, la presentación de los TFGs se realiza ante un tribunal formado por profesores de la 
Facultad previo seguimiento y posterior informe de un tutor. La elección de los temas, la realizan los 
estudiantes entre una lista propuesta por las distintas áreas de conocimiento. En el caso de Historia 
Económica y Economía Española (las dos del departamento de Economía Española e Internacional, Eco-
nometría e Historia e Instituciones Económicas), existe la propuesta de realizar distintos Modelos de 
Desarrollo Local y Regional.

Desde la asignatura de Historia económica, se intenta que el estudiante, analice la estructura econó-
mica de un municipio, comarca o región en perspectiva histórica, es decir, que vea la evolución de ese 
pueblo, ciudad comarca a través de las fuentes disponibles y sea capaz de identificar las Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de ese entorno, que diseñen un Modelo de Desarrollo Local 
identitario. Por su parte, la disciplina de Economía Española, trabaja desde sus bases históricas, con los 
resultados de presente e identifica los posibles focos de cambio estructural que lleven a esos Modelos 
de Desarrollo Local necesarios ante los retos demográficos o el cambio climático.

El trabajo que se presenta a su valoración pretende analizar la posible realización de TFGs multidisci-
plinares, más allá de la necesaria colaboración entre áreas, buscando sinergias, pero también, unicidad 
argumental en los trabajos. La Agenda 2030 (en especial el objetivo 11), el Reto Demográfico, el cambio 
climático, …, parecen formar parte de un todo argumental con el eje vertebrador del desarrollo local. Es 
necesario, y más en una región como Castilla-La Mancha, fomentar estos tipos de análisis (TFGs) entre 
los estudiantes. Primero para que sean conscientes del problema, segundo para que se impliquen en un 
proceso de solución.

Desde finales de la década de los años 90, diversas universidades anglosajonas han puesto en marcha 
programas en los que el eje central de la temática de sus TFG gira alrededor del compromiso y la utilidad 
que tienen estos trabajos para las empresas, la comunidad y el desarrollo local (Healey et al., 2013). Los 
estudiantes, antes de perderse en lo virtual o en cuestiones de carácter internacional, deben de centrar-
se en los problemas más cercanos (DeLind y Link, 2004). Los TFG y/o proyectos fin de carrera vinculados 
a empresas y organizaciones de carácter local beneficia el aprendizaje de los alumnos y mejora la calidad 
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del trabajo académico, al tiempo que hace una contribución práctica a las comunidades y empresas (Ma-
son O’Connor et al., 2011). En este sentido, dentro de los estudios del grado de ADE, Domínguez-CC et 
al. (2017) plantean que los TFGs realizados deben resultar útiles a las empresas del ámbito geográfico 
en el que se ubica la facultad y Negrín y Ramírez-Carrera (2021) consideran que puede ser un ejemplo 
de transferencia desde la Universidad hacia la sociedad.

Este trabajo busca diseñar esa estrategia, primero de motivación con seminarios, conferencias y cur-
sos, segundo con planificación entre áreas identificando pueblos, ciudades, comarcas o regiones sus-
ceptibles a diseñar estos Modelos de Desarrollo Local, para finalmente tutorizar a los estudiantes en la 
conclusión de este objetivo. Se puede, en aras de esa trasversalidad, repartir el trabajo entre los estu-
diantes por objetivos identitarios, históricos, estructurales, geográficos o sectoriales o que un mismo 
estudiante haga un análisis completo de una determinada región y sirva de comparación y contraste con 
otra. Como conclusión, estos TFGs multidisciplinares deberían ser el origen de posteriores trabajos de 
investigación en Masters de Crecimiento y desarrollo o de doctorado.
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Resumen

En las asignaturas de fiscal impartidas en los grados de Economía (ECO) y de Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE) de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, los profe-
sores asociados son una parte muy importante del equipo docente. Aportan conocimiento actualizado 
sobre la materia, así como ejemplos de su día a día profesional que pueden ayudar a los alumnos a asi-
milar los conocimientos. Su composición es heterogénea; en particular, pueden venir del campo privado 
o del público (administración tributaria). Esta fuente de heterogeneidad es importante: si, de manera 
natural, los ejemplos que dan a los alumnos difieren en relación con cuestiones tales como el nivel de 
fraude o el nivel de esfuerzo de la administración en reducirlo, el impacto sobre las percepciones de 
los alumnos puede, a su vez, llegar a diferir y, por tanto, tener consecuencias sobre su comportamiento 
profesional en el futuro. No es poca cosa, dada, en ciertas situaciones, la importancia del asesor fiscal en 
el nivel de cumplimiento fiscal.

Esta hipótesis – si el discurso tiene un impacto directo sobre las percepciones e, incluso, preferen-
cias, y, si lo hay, si éste difiere según si el orador viene de uno u otro campo profesional – la hemos 
testado a partir de un experimento realizado durante el curso 2022-23. En concreto, en septiembre de 
2022, lo llevamos a cabo para los alumnos de ECO (92 observaciones) y en febrero de 2023 para los de 
ADE (277 observaciones). El experimento consistió en comparar las respuestas de los alumnos dadas a 
una encuesta on-line sobre cuestiones de naturaleza fiscal (percepciones de la realidad y preferencias) 
antes y después de un discurso presencial de unos 10-15’. El discurso – a cargo de un profesional de la 
fiscalidad – fue pautado para que fuera, en contenido y forma, lo más parecido entre ponentes. En la 
selección de los ponentes, no sólo se combinó la dimensión pública-privada, sino también la de género. 
Así, se contó con ponente público-mujer y ponente público-hombre, y de manera análoga para el caso 
privado. Contamos con la colaboración explícita de la Agència Tributària de Catalunya para los discursos 
que calificamos como ‘públicos’.

Los resultados de un sencillo ejercicio econométrico antes-después del discurso nos indican que el 
discurso tiene un impacto, pero limitado. No afectó a preguntas sobre las preferencias, tales como la 
propensión a pagar impuestos o la necesidad o no de un gravamen sobre la riqueza (ya sea anual sobre 
el patrimonio o sobre las herencias y donaciones), pero sí lo hizo sobre ciertas percepciones sobre el 
‘estado’ de la fiscalidad. En concreto, y acorde con el contenido del discurso previamente acordado con 
cada ponente, se modificaron las percepciones sobre el nivel de fraude (impacto muy débil) y. de mane-
ra muy significativa, sobre el esfuerzo de la administración tributaria. Nos centraremos en comentar los 
resultados sobre esta última variable.

En una escala de 0 (esfuerzo nulo de la administración en reducir el fraude) a 10 (esfuerzo máximo), el 
discurso aumentó la percepción de los alumnos en 0,48 (siendo la percepción media de 6,42). Por tanto, 
un aumento (estadísticamente significativo) del 7,5%. En la encuesta que se les pasó después del discur-
so (‘después’), se les preguntó también que pusieran una nota de 1 a 10 en relación con el interés que 



69

XV Jornadas de Docencia en Economía

les había suscitado el discurso. Dividimos la muestra en dos, de manera que separamos las respuestas 
que consideraron interesante el discurso del resto. En el primer caso, el incremento de la percepción fue 
de un 8,6% vs un 6,3% para el resto. Por tanto, el discurso tiene un impacto, pero, como era esperable, 
tanto mayor cuanto mayor es el interés suscitado por el discurso. 

A partir de ahí, entramos en contrastar nuestra principal hipótesis: la posible diferencia entre pú-
blico-privado. Si el ponente es público, la percepción del esfuerzo aumenta un 11,4%, mientras que el 
privado no tiene impacto. Por tanto, los resultados del anterior párrafo parecen venir dados por el dis-
curso del público. Falta separar ese impacto del interés, y así evitar la posibilidad de que, por ejemplo, 
el interés estuviera correlacionado per se con uno u otro tipo de discurso. Parece que no es así. Indepen-
dientemente de si el discurso es interesante o no, el discurso público aumenta la percepción de esfuerzo 
en un 13% y en un 10,6%, respectivamente. Si el discurso es privado, no hay impacto. Se han estudiado 
otras fuentes de heterogeneidad – según el grado del estudiante, según el género del ponente o del 
estudiante –, pero sin aportar resultados adicionales. 

Ciertamente, controlando por el interés del discurso, el análisis de heterogeneidad no aporta resul-
tados adicionales. Ahora bien, cabe plantearse si el interés en sí mismo esconde algún patrón determi-
nista, esto es, si se puede explicar de manera consistente por algún grupo de variables. Y la respuesta 
parece ser afirmativa. Curiosamente, el interés está sesgado por el género y lo está de manera cruzada 
y con signo opuesto. Esto es, ceteris paribus, las (los) alumnas (alumnos) aumentan (disminuyen) la pun-
tuación del interés del discurso un 15% (8,2%) si el ponente es del género masculino (femenino). En 
cualesquiera de los casos, si corregimos la nota dada por los alumnos por este sesgo y, a partir de la 
nueva nota, hacemos una nueva participación de las encuestas según si el discurso fue calificado como 
interesante o no, los resultados cualitativos no varían.

En conclusión, la composición del profesorado asociado – más allá de sus beneficios docentes sobre 
el conocimiento fiscal, lo cual no está sujeto a discusión – no es neutral sobre la percepción de un factor 
clave para el cumplimiento fiscal futuro como es el nivel de esfuerzo fiscal de la administración tribu-
taria. Y es clave, pues más allá de la realidad, las percepciones son las que guían las decisiones de los 
individuos también en relación con el cumplimiento fiscal.
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Resumen

Introducción

El uso de nuevas tecnologías, como las que brindan los entornos de la llamada Web 2.0 ofrecen al-
ternativas de participación del alumnado más interactivas que las tradicionales clases magistrales, o 
como en la literatura inglesa de las denomina “Chalk and talk lectures”1.  La instituciones académicas 
están usando cada vez más herramientas electrónicas tales como: Learning Management Systems -LMS, 
Blackboard, Aulas virtuales…; así como sitios de redes sociales como lugar de intercambio de informa-
ción, creación de contenido y colaboración entre alumnado, relaciones profesorado-alumnado, y para la 
difusión de contenidos2,3.

Según un reciente informe de Statista4, la cifra de cuentas abiertas en Twitter en 2023 es de 353,9 
millones. De entre las redes sociales de mayor uso en el mundo académico, algunos autores5 citan un 
uso que alcanza el 67% del alumnado en grados de Economía. 

Las preguntas de investigación que se plantean ante esta situación son esencialmente dos: 1. ¿Qué 
evidencia existe sobre el uso de Twitter en grados de Economía?, y 2. ¿Puede decirse que su uso es be-
neficioso?.

Métodos

Para responder a estas cuestiones se realizó una revisión de alcance de la literatura (scoping review) 
sobre las principales bases de datos en ciencias sociales, y particularmente en Economía y Educación. Se 
consultaron: Scopus, PsycInfo, ERIC, Web of Science, Learn TechLib, EconLit, Psycarticles, y Education 
Databases. Aplicando la metodología de revisiones sistemáticas PRISMA6, y el software específicos para 
revisiones Covidence (https://www.covidence.org/). Dos investigadoras y un investigador realizaron un 
procedimiento ciego de selección de artículos en base a unos criterios de inclusión y exclusión basados 
en los procedimientos PICO (Population, Intervention,  Comparisson, Outcome)7. La ecuación de bús-
queda usada fue: TITLE-ABS-KEY (twitter AND (educati* OR learn*) AND econom*). 5.795 artículos se 
encontraron inicialmente. Tras las reiteradas fases de aplicación del procedimiento, 13 estudios fueron 
finalmente seleccionados para la extracción de datos.

Resultados

No se encontró ninguna revisión de este mismo ámbito. El 54% de los trabajos estaban realizados en 
población norteamericana y el 31% en europea. El 92% sobre estudiantes universitarios. Solo dos tra-
bajos incluían una investigación con comparación de grupos. El resto fueron cuestionarios de opinión, 
y un trabajo narrativo. Los tres principales usos de Twitter fueron: Actividades en clase (54%), Fuera de 
clase (39%) y Compartir recursos (23%). Encontraron positivo el uso de Twitter el 50% de los trabajos, y 
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mixtos el 42%. Las principales ventajas del uso de Twitter señaladas fueron: Mejora la motivación (58%), 
Mejora la interacción (50%), Alta accesibilidad (33%). Entre los dos inconvenientes más destacados: la 
condicionalidad de acceso por requisitos técnicos (25%), y dudas sobre la privacidad (42%). 

Discusión

Twitter y otras redes sociales han crecido en usuarios y potenciales usos en educación. Las evidencias 
sobre su empleo en el ámbito de la educación en Economía son escasas. La investigación adolece del 
rigor exigible que demuestre las ventajas del uso, si bien la mayoría de trabajos consideran positivo su 
empleo como herramienta de motivación, participación, y por su facilidad de acceso. Los inconvenientes 
son pocos, y fáciles de ser superados. 
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de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: Redes Sociales, Moral Tributaria, TIC.
Códigos JEL: H26, H25, I30

Resumen

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación y aprendizaje. Su incorpo-
ración a la educación superior permite el diseño de modelos innovadores de enseñanza que conecten a 
los alumnos con recursos adicionales de actualidad y faciliten la interrelación entre docentes y alumnos.  
Desde este planteamiento, hemos diseñado una experiencia innovadora que pretende la integración de 
las redes sociales en el desarrollo de la asignatura de Régimen Fiscal de la Empresa del Grado de ADE 
con el objetivo de fortalecer la formación y la moral tributaria de nuestros alumnos y contribuir a un 
cambio sobre la percepción de la fiscalidad. 

Para llevar a cabo los objetivos presentados se han propuesto a los alumnos dos tipos de actividades 
que están conectadas principalmente con el uso de las redes sociales que consideramos con más interés 
y proyección para nuestros alumnos: Twitter, TIK TOK y YouTube.  Se trata de que estas herramientas 
constituyan instrumentos complementarios para el aprendizaje y los alumnos tengan acceso a ellas de 
forma flexible, tanto de forma individual como para llevar a cabo trabajos en grupo. En primer lugar, se 
les propuso la realización de una actividad centrada en el acceso de los alumnos a la actualidad fiscal.  
Para realizarla los alumnos tenían que acceder a la red social de Twitter. Esta actividad la hemos deno-
minada Red Fiscal y con ella hemos creado un espacio donde compartir noticias de actualidad fiscal.  La 
segunda actividad tiene como objetivo contribuir a la formación tributaria y a su divulgación, y la reali-
zan utilizando la red social con la que ellos se sintiesen más cómodos. Esta segunda actividad la hemos 
denominado Conecta con Fiscal.  Con el objetivo de valorar el impacto e interés de estas actividades se 
ha realizado un seguimiento de la participación de nuestros alumnos en las redes, además, se realizó una 
encuesta a los alumnos al empezar y al finalizar el curso. 

La actividad Red Fiscal está relacionada con Twitter. Twitter es una red que permite tanto publicar 
enlaces a noticias relacionadas con la fiscalidad como mensajes (tweets) con una extensión máxima de 
280 caracteres.  En este caso, la red nos permite facilitar de forma rápida y eficaz las principales noticias 
que se van publicando sobre la fiscalidad, al igual que pueden hacer nuestros alumnos para compartirlas 
con sus contactos. Para agilizar la comunicación en la red con los alumnos, los profesores del grupo de 
innovación docente abrimos en Twitter la cuenta @Fiscal_INNOVA a través de la cual difundimos noti-
cias sobre temas fiscales que los alumnos pueden comentar y retuitear favoreciendo la comunicación 
sobre información veraz y relacionada con los objetivos de la asignatura.  Los alumnos también pueden 
buscar noticias y compartirlas creando un espacio de diálogo de docentes y estudiantes e interesados 
por el tema de la fiscalidad. Las noticias relacionadas de forma más directa con los contenidos del curso 
o aquellas que susciten más interés muestren o dudas se llevan a aula, donde los docentes participamos 
para orientar y guiar en su adecuada comprensión, aclarando aquellos aspectos que tengan una mayor 



73

XV Jornadas de Docencia en Economía

complejidad.  Además, se anima a los alumnos a compartir esta información con sus contactos, para im-
pulsar el conocimiento de estos aspectos y así extender la docencia fuera del aula.  

La red de Twitter fomenta la comunicación entre compañeros y con el profesor, desarrollando la ca-
pacidad de búsqueda, de análisis y síntesis y de reflexión sobre la información que se quiere compartir 
para captar la atención y el interés de otros alumnos e identificar aquellas noticias que no son veraces 
o hacen un uso sesgado de la información.  El acceso a la Red Fiscal conecta los contenidos del curso 
con la actualidad relacionada con aspectos fiscales y, por lo tanto, permite entender la relevancia de los 
contenidos que están aprendiendo en el aula y su importancia para contribuir a un cambio en la cultura 
y percepción de la fiscalidad.  Esta actividad puede fomentar en los estudiantes la autonomía, el trabajo 
cooperativo y una construcción dinámica y constante de información fiscal actual, algo que puede mo-
tivar el estudio de la asignatura, dotando de una mayor flexibilidad su preparación. Los artículos sirven 
de complemento a las prácticas y otras actividades que se realizan en el aula, y generan recursos com-
plementarios y eficaces para la asignatura.  Con esta actividad, esperamos que los alumnos estén más 
motivados e interesados por estudiar y preparar los contenidos propuestos en el curso, ya que, a partir 
de ellos, pueden entender mejor los temas que se abordan sobre fiscalidad en la actualidad nacional e 
internacional. Las noticias compartidas permiten abordar de forma didáctica aspectos claves para sensi-
bilizar a los estudiantes sobre la situación de las prestaciones públicas en nuestro país y la importancia 
del cumplimiento fiscal para lograr el adecuado compromiso social, entre otros aspectos de interés a 
tratar. 

Esta actividad los alumnos la realizan de manera individual a través de sus cuentas personales, en las 
que reflejan el interés por los artículos que han leído y se han compartido en las redes.  El seguimiento 
de la cuenta ofrece información sobre el impacto y la repercusión que van teniendo los artículos que se 
van subiendo a la red y la interrelación con otros perfiles similares relacionados con temas de fiscalidad.   

A continuación, Conecta con Fiscal está relacionada más directamente con los contenidos de la guía 
docente de la asignatura y los alumnos la realizan en grupo.  El principal objetivo de esta actividad es 
que los alumnos se impliquen en la formación tributaria de sus compañeros y que a través de las redes 
lleguen a un público más amplio. Cada grupo debe seleccionar uno o varios de los aspectos tratados en 
el curso de Régimen Fiscal de la Empresa y realizar un video. El video puede tener una duración de entre 
3 y 5 minutos y su contenido debe estar centrado en las cuestiones abordadas en el tema que hayan 
seleccionado. Puede incluir entrevistas, monólogos, un documental, un anuncio, una representación 
teatral... Lo principal es que diseñen una estrategia para presentar el contenido que quieran transmitir 
de forma atractiva para la audiencia a la que va dirigida, y que responda al objetivo general de fomentar 
el conocimiento de la fiscalidad entre los jóvenes y mejorar el cumplimiento fiscal.
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Una vez realizado el video se les anima, aunque no es obligatorio, a que lo divulguen en sus redes so-
ciales, bien Twitter, TIK TOK o YouTube (o cualquier otra red en la que ellos se sienten cómodos).  Estas 
plataformas de difusión permiten subir y visualizar videos y si conectan con la audiencia su visibilidad 
crece de manera importante.

Para poder tener más información sobre el desarrollo de estas dos actividades, cuando terminó el 
curso, los alumnos elaboran un informe (Informe Twitter) de forma individual donde analizan su parti-
cipación en las redes, comentando los artículos que les han parecido más interesantes, su contribución 
con contenidos y noticias que han realizado y la difusión que les han dado a las noticas fiscales que han 
compartido en las redes.  Este informe permite analizar el grado de utilización de la red y hacer un mejor 
seguimiento de su participación.  

Para poder valorar el impacto y los resultados obtenidos al incorporar el uso de las redes sociales en 
el desarrollo del curso de Régimen Fiscal de la Empresa, se realizó una encuesta a los alumnos tanto al 
inicio como al final del curso. La encuesta tiene una constitución tipo Likert con una valoración de 1 a 
5.  La encuesta inicial estaba compuesta por preguntas centradas en aspectos socioeconómicos y sobre 
de la moral tributaria y otros aspectos relacionados con la fiscalidad con el objetivo de conocer el perfil 
de entrada a la asignatura. La encuesta final constaba de preguntas para valorar si con las actividades 
realizadas se ha conseguido que los alumnos refuercen los valores y las competencias propuestas y si 
han introducido dinámicas de interés para el desarrollo de la asignatura.  

Con la experiencia presentada podemos concluir que las redes sociales son una herramienta eficaz 
que facilita el aprendizaje. Las actividades desarrolladas, especialmente en Twitter, para la asignatura 
de Régimen Fiscal de la Empresa han enriquecido el el aprendizaje, permitiendo tratar contenidos ad 
hoc del propio temario, lo que ha aumentado el interés por la asignatura. Los alumnos han mostrado 
un mayor compromiso con la moral tributaria y la ética en el trabajo, siendo este uno de los resultados 
más importantes que encontramos en la encuesta final. Son valores que se van a poder trasladar a otros 
ámbitos de su vida futura tanto laboral como personal.
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EmprEsa Familiar
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Desarrollo de Competencias en Sostenibilidad a través del método 
del caso e Igualdad de Género (ODS 5) en la empresa familiar.

Gloria Aparicio, Txomin Iturralde, Amaia Maseda
Universidad del País Vasco UPV-EHU

Palabras clave: Igualdad de género, Empresa Familiar, Caso Docente.
Códigos JEL: Jel D21 Comportamiento de la Empresa, Jel M14 Cultura Corporativa – Responsabilidad Social

Resumen

Los y las estudiantes universitarios de los grados de Economía y Empresa necesitan desarrollar com-
petencias para la empleabilidad adaptadas al nuevo paradigma económico del Desarrollo Sostenible.

Fruto del trabajo realizado por la Universidad del País Vasco (en adelante UPV/EHU) en su renovado 
modelo educativo IKD-i3 (https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/ehuagenda-2030/ikd-i3-estrate-
gia ) para introducir la investigación y el compromiso social en las aulas, surge el Catálogo de Compe-
tencias Transversales (servicio editorial de la UPV-EHU, 2019). Estas competencias son entendidas como 
aquellas acciones que llevan a cabo las personas cuando se enfrentan a una situación o tarea compleja, 
y han sido desarrolladas teniendo en cuenta las directrices para la introducción de la Sostenibilidad en 
el Curriculum Universitario marcadas por los distintos organismos de referencia (CRUE; 2011; UNESCO, 
2017). 

La función del Catálogo es orientativa, por ser una propuesta común para todos los Centros y Titula-
ciones de la UPV-EHU. Su adaptación al contexto de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU 
y sus Titulaciones, forma parte de los objetivos del Proyecto de Innovación Educativa Erronka on! Este 
proyecto ha sido aprobado por el Servicio de Orientación Educativa del Vicerrectorado de Grado e Inno-
vación Educativa de la UPV-EHU, en la 3º Convocatoria de Proyectos de Innovación IKD i3 KD Laborate-
gia, para ser desarrollado a entre los cursos 2021-22 y 2022-23. Es, por tanto, un proyecto transversal en 
que nos hemos comprometido más de 60 profesores de la Facultad, con asignaturas en distintos cursos 
y materias de grado y postgrado.

En el desempeño del compromiso asumido, el equipo docente de la asignatura Dirección y Gestión de 
Empresas Familiares se apoya en la metodología de enseñanza-aprendizaje del caso docente. El punto 
de partida es un documento, elaborado a partir de fuentes de información secundaria, sobre la realidad 
de la empresa familiar TOUS, S.A. El caso docente es sometido a revisión analítica y crítica a través de 
una serie de preguntas sobre las que el alumnado trabaja tanto en el aula, como de forma no presencial.

Las empresas familiares se distinguen por una mayor inclinación a la Responsabilidad Social y, desde 
esta perspectiva, resultan un contexto ideal para el acercamiento desde el método del caso al mode-
lo económico de Desarrollo Sostenible. Los datos publicados en las memorias de sostenibilidad de la 
empresa TOUS, S.A, permiten conocer sus aportaciones al Desarrollo Sostenible desde una concepción 
holística, interdisciplinar y estratégica. Desde esta perspectiva global, en la edición 2022/23 de la asig-
natura, el problema central de estudio en materia de Sostenibilidad se ha definido en torno al ODS 
número 5 (Igualdad de Género) (Aparicio, et al., 2023). Como una de las actividades de la metodología 
de enseñanza-aprendizaje en torno al caso TOUS, el alumnado debe identificar y argumentar las deci-
siones que ha tomado esta familia empresaria y la empresa como institución económica, en materia de 
igualdad de género. 
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El trabajo se realiza en grupos de 4 estudiantes, organizados desde el comienzo del cuatrimestre 
para todas las actividades de evaluación continua de la asignatura. Para esta tarea, como en el resto de 
tareas asociadas al caso docente, no hay una sola respuesta correcta o equivocada. El ejercicio trata de 
ser analítico, permitiendo desarrollar la capacidad crítica como condición necesaria para su elaboración; 
y como resultado para su evaluación. Se sigue la lógica general de la resolución de problemas y la discu-
sión pública, en clase, de las respuestas aportadas. Las diversas soluciones son analizadas en una sesión 
específica, permitiendo discutir distintos puntos de vista y comprobar el amplio abanico de soluciones 
posibles de entre las propuestas por el alumnado. El método fomenta la discusión y la comunicación 
entre estudiantes y con el/a docente que dirige el debate.

Esta metodología se ha revelado como una forma de descubrir el conocimiento de la asignatura de 
una manera amena, interesante y motivadora para el alumnado.
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EstadístiCa y matEmátiCa
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Hicimos un grupo de WhatsApp
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Resumen

La comunicación fluida entre estudiantes y profesorado es fundamental en cualquier proyecto de in-
novación docente, y el objetivo de este trabajo es valorar la conveniencia del grupo de Whatsapp como 
herramienta para canalizarla. Se estudia el impacto académico de este recurso tecnológico, hasta ahora 
no investigado, para su integración en nuevos proyectos educativos. No se presenta una metodología di-
dáctica, sino una innovación pedagógica: una estrategia de comunicación ágil y comprometida, cercana 
y 24/7, que da protagonismo a los estudiantes y fomenta las relaciones entre ellos y con el profesorado. 

Más allá de la relación en el aula y la clásica tutoría presencial, se recurre a los foros de debate como 
puntos de encuentro virtuales, pues permiten una conexión abierta y colectiva (todos leen todo) y mar-
cadamente flexible (su actividad no está regulada), siendo un medio propicio para compartir material di-
dáctico, plantear y resolver cuestiones académicas, dar avisos, opinar... Sin embargo, en muchas ocasio-
nes, la participación del alumnado en los foros está motivada por su obligatoriedad o por los incentivos 
que se ofrecen. Actualmente, se está extendiendo el uso de WhatsApp para gestionar la interactuación 
dentro y fuera de clase, gracias a su instantaneidad y universalización (Cervantes y Alvites-Huamaní, 
2021). Aprovechando esta inercia, se decide poner en marcha un grupo de WhatsApp de la asignatura 
Matemáticas del Grado de Administración y Dirección de Empresas, en el Campus de Ourense, durante 
el curso 2022-23, para complementar, que no sustituir, el foro oficial (no hay en la literatura ningún es-
tudio al respecto). 

El día de la presentación de la asignatura, el segundo autor propuso a los estudiantes formar un grupo 
de WhatsApp, aportando su número de teléfono personal. Una alumna y un alumno se ofrecieron como 
administradores y, al poco tiempo, se habían sumado 80 estudiantes de un total de 95 matriculados (el 
84.2%). Cuando se cerró el grupo, al finalizar el cuatrimestre, solo habían abandonado dos participantes.

Durante la experiencia, se abrieron 54 hilos de conversación (una frecuencia algo mayor que uno cada 
dos días), de los cuales el profesor inició 18 (una tercera parte) para: dar avisos (6), del estilo “Ya están 
las notas en la plataforma”; informar (10), como “Si alguien necesita la solución de algún ejercicio que 
no hayamos resuelto, que la pida y subo foto”; animar a hacer problemas en la pizarra para puntuar en la 
evaluación continua o preguntar el nombre de la alumna que había resuelto, a la perfección, un ejercicio 
en clase.

Se enviaron los habituales saludos de presentación y se produjeron siete intervenciones improceden-
tes (sobre todo en los primeros días), como la del alumno que celebra la victoria del Real Madrid, la del 
que dice que va a necesitar un psicólogo, la del que escribe “¡Qué ganas de Matemáticas, peñita!” o la 
del que se limita a proferir un improperio a las Matemáticas.

El grupo de WhatsApp sirvió para que los estudiantes se comunicaran entre ellos (“¿Alguien quiere 
cambiar de turno de la tarde a la mañana?”), mandasen fotos de apuntes de clase, opinasen sobre la difi-
cultad de algún ejercicio, preguntasen: cuestiones relacionadas con los exámenes (contenido, hora, día 
de la publicación de las notas y de la revisión…), las soluciones de las listas de problemas, la forma de 
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conectarse al aula virtual… o se despidieran emotivamente de un compañero que había sido aceptado 
en otra Universidad.

Los estudiantes optaron por dirigirse al profesor mediante el chat privado de WhatsApp, para tratar 
asuntos propios: informarle de que no se podían presentar a una prueba por enfermedad, concertar 
tutorías presenciales…; también el profesor utilizó el modo privado para dirigirse a los estudiantes en 
relación a temas particulares, como cuando a un alumno se le olvidó adjuntar la prueba de prácticas 
al e-mail. Excepcionalmente, hubo llamadas telefónicas en ambos sentidos para solventar incidencias 
complejas. 

Respecto a lo acontecido en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, las interven-
ciones, muy centradas en peticiones de resolución de problemas, llegaron tanto a través del grupo como 
por la vía privada. Cuando el estudiante se dirigía en privado, se le informaba de que se le respondería 
públicamente para provecho de todos, a no ser que la especificad de la pregunta lo desaconsejase. Por 
otro lado, los estudiantes solicitaron, siempre en privado, la corrección de ejercicios resueltos por ellos 
mismos, tal vez por vergüenza, miedo al ridículo… Como muestra de la inmediatez de esta app, sirva la 
anécdota de que el profesor resolvió un ejercicio en clase, una alumna le avisó por privado de un error 
de cálculo y, minutos después, el profesor subió el ejercicio corregido al grupo.

Conclusiones

1. El grupo de WhatsApp permite visibilizar la implicación de los estudiantes en el día a día de la 
asignatura.

2. La aplicación supone una mayor dedicación del docente a su labor fuera del horario lectivo. 

3. En opinión de los profesores y los estudiantes, la experiencia resultó cómoda, útil y enriquecedora. 

4. La debilidad observada, difícilmente subsanable, es la clara preferencia del alumnado por el modo 
privado de la aplicación, pese a las recomendaciones realizadas por el profesor y el traslado al 
grupo de algunos mensajes de interés colectivo.

5. Para cursos venideros, se prevé incluir esta forma de contacto en la guía docente, al haber sido 
valorada como una herramienta pedagógica adecuada para la enseñanza-aprendizaje de las Mate-
máticas, sin convertirla en un medio oficial de comunicación.
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Experiencia de uso de R y RStudio en la asignatura de “Estadística 
para la Empresa II”
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Resumen

La toma de decisiones empresariales se basa cada vez más en el análisis de todo tipo de información. 
El análisis de datos y la visualización de la información y su incorporación en las actividades prácticas de 
las asignaturas de nuestras titulaciones es, por tanto, cada vez más necesario para el desarrollo profe-
sional de nuestros estudiantes. 

Las prácticas en la asignatura “Estadística para la Empresa II” del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (UMU), dedicada al estudio de la inferencia estadística, se llevan a cabo desde el curso 
2015-16 con el lenguaje de programación R, y con el entorno RStudio, sustituyendo a Microsoft Excel, 
que se empleaba en cursos anteriores. Esta decisión no fue sencilla, ya que en su consideración tuvimos 
en cuenta el coste de entrada percibido en el uso de un lenguaje de programación. R y RStudio son sof-
tware de código abierto y de uso gratuito, por lo que no hay un coste monetario, pero la programación 
como método de trabajo es algo generalmente nuevo para nuestros alumnos, y les puede resultar algo 
complejo y difícil de usar. En nuestro caso, no obstante, varios cursos después, seguimos considerando 
esta decisión como una de las más acertadas que pudimos tomar, y creemos que, pese al esfuerzo inicial, 
ha permitido una mejora significativa en la enseñanza de nuestra asignatura. Nuestro objetivo con esta 
ponencia es mostrar los motivos que nos llevan a pensar de esta forma.

Desde el punto de vista de los profesores, el uso de R y RStudio nos ha permitido la creación de mate-
riales didácticos variados y atractivos, gracias a herramientas como R Markdown y, más recientemente, 
Quarto. Partiendo de un esquema base (unos mismos ficheros .Rmd o .qmd) es posible generar mate-
riales no solo en distintos formatos (docx, pdf, html, pptx), sino con diferentes usos (sitios web, libros 
online, blogs) que integran todo tipo de información (texto, código y resultados del código, tanto gráfi-
cos o numéricos). Los materiales son, además, fácilmente adaptables a los gustos y necesidades de cada 
miembro del equipo docente. Prueba de ello es que, en nuestra asignatura, y partiendo de materiales 
iniciales similares, cada uno de los docentes hemos terminado teniendo formatos propios, incluyendo 
materiales en inglés adaptados al grupo bilingüe de la asignatura, con un esfuerzo de adaptación mucho 
menor que si hubiéramos empleado otra metodología de trabajo. 

En los materiales didácticos que hemos creado hemos podido, además, incorporar dos característi-
cas, la personalización del material y la interacción de los estudiantes, que han contribuido a la mejo-
ra del proceso de evaluación, simplificándolo, además, para el equipo docente. Para esto empleamos 
paquetes de R como Shiny y R/exams, que nos permiten individualizar la evaluación del trabajo de los 
estudiantes y automatizarla, de manera que reciben información sobre la evolución de su aprendizaje 
de forma no supervisada.

Desde el punto de vista de los alumnos, no solo adquieren una competencia adicional, la propia pro-
gramación que en principio les puede resultar compleja, sino que se benefician del conocimiento de un 
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software estadístico de uso profesional, con una amplia comunidad de usuarios y una presencia cada 
vez mayor en las empresas. Esta comunidad de usuarios es una de las mayores ventajas del uso de R y 
RStudio, ya que es activa en redes y comparte todo tipo de material a través de plataformas como Gi-
tHub o Kaggle. El acceso a toda esta información ayuda a aplanar la curva de aprendizaje y permite ver la 
aplicación práctica en el mundo profesional de lo que se está estudiando, lo que favorece la motivación 
del alumnado. Al igual que los docentes en la creación de materiales didácticos, los estudiantes pueden 
utilizar el mismo tipo de ficheros para trabajar de forma reproducible, lo que les parece especialmente 
interesante, ya que les proporciona una herramienta que pueden utilizar en otros contextos y de mane-
ra profesional. 

Como conclusión, y teniendo en cuenta los comentarios anteriores, creemos que R y RStudio, y el tipo 
de metodología de trabajo que implica su uso, puede ser de interés no solo para asignaturas de Estadís-
tica, sino para muchas otras asignaturas de nuestras titulaciones. 
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Estadística descriptiva: un juego de relevos

Eduardo Martínez Gabaldón
Universidad de Murcia

Palabras clave: Estadística, descriptiva, equipo.
Códigos JEL: A22, C16

Resumen

La estadística descriptiva se encarga de la recopilación, estudio, clasificación e interpretación de un 
grupo de datos, sin sacar conclusiones e inferencias para un grupo mayor. Para realizar dicho análisis 
descriptivo, los expertos en estadística disponen de las conocidas como medidas descriptivas. Estas 
medidas descriptivas están formadas por las medidas de posición central (media, mediana y moda), 
medidas de posición no central (cuartiles, deciles y percentiles), medidas de dispersión (varianza, des-
viación típica, rango intercuartílico y coeficiente de variación de Pearson) y medidas de forma (asimetría 
y curtosis).

El objetivo de esta propuesta de innovación docente tuvo como objetivo familiarizar al alumnado con 
las diferentes medidas descriptivas y los pasos necesarios para poder calcular cada una de ellas. 

Esta propuesta se llevó a cabo cuando se finalizó la exposición teórica de las correspondientes me-
didas descriptivas y su forma de proceder fue la siguiente. Se dividió la clase en diferentes grupos for-
mado por cuatro miembros. Tres de los miembros eran los encargados de realizar los cálculos de cada 
una de las medidas descriptivas, es decir, miembro A realizaba las medidas de posición, el miembro B las 
de dispersión y el miembro C las de forma. Además, el cuarto miembro “Miembro D” era el capitán del 
equipo y podía ayudar a cualquiera de los otros tres miembros. El ejercicio lo comenzaba el miembro 
A realizando las medidas de posición (media, moda, mediana, etc.); concluido el cálculo de todas ellas, 
pasaba el ejercicio al miembro B quien realizaba las medidas de dispersión (varianza, desviación típica, 
rango intercuartílico, etc.). Una vez calculada las medidas de dispersión, el ejercicio pasaba al último 
miembro quien calculaba las medidas de asimetría y curtosis. Esta forma de proceder, como si de una 
carrera de relevos fuera, familiarizaba al alumnado de los pasos a seguir para el cálculo de las diferentes 
medidas descriptivas ya que para calcular la desviación típica/ rango intercuartílico (miembro B) era obli-
gatorio que el miembro A hubiera calculado la media/cuartiles. Del mismo modo, para que el miembro C 
calculara la asimetría o curtosis era imprescindible que el miembro A resolviera las medidas de posición 
(media) y el miembro B las medidas de posición (desviación típica)

Además, había tres tipos de ejercicios: ejercicios sin intervalos, ejercicios con intervalos de igual am-
plitud y ejercicios de intervalos de distinta amplitud. De este modo, los miembros del equipo no se limi-
taba a calcular solo un tipo de medida, sino que calculaba todas ellas, es decir, el miembro que realizaba 
las medidas de posición para el ejercicio sin intervalos debía realizar las medidas de dispersión para el 
ejercicio con intervalos de igual amplitud y las medidas de forma para el ejercicio con intervalos de dis-
tinta amplitud (Miembro en amarillo en la tabla 1); el miembro que realizaba las medidas de dispersión 
para ejercicios sin intervalos realizaba las medidas de forma para intervalos de igual amplitud y medidas 
de posición para intervalo de distinta amplitud (miembro en verde en la tabla 1). Finalmente, el miem-
bro que realizaba las medidas de forma para el ejercicio sin intervalos realizaba las medidas de posición 
para intervalos de igual amplitud y medidas de dispersión para intervalos de distinta amplitud (miembro 
azul en la tabla 1). Esquemáticamente quedaría de la siguiente forma:
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Tabla 1. Distribución esquemática del juego de relevos de las medidas descriptivas

Tipo ejercicio\Medida descrip-
tiva Posición

Disper-
sión Forma

Sin intervalos

Intervalos igual amplitud

Intervalos distinta amplitud

Entre los resultados obtenidos en la experiencia docente, cabe destacar que se observa una alta 
asociación entre la participación en la experiencia docente y los resultados obtenidos en la parte de las 
medidas descriptivas en el examen final. Concretamente, se observa que aquellos alumnos que partici-
paron en esta dinámica de grupo y el ejercicio fue realizado de forma correcta obtuvieron una puntua-
ción media de 1,9 puntos (sobre un máximo de 2,35 puntos), mientras que, los alumnos que participaron 
en esta propuesta docente, pero cometieron algún fallo en la ejecución de la tarea obtuvieron una pun-
tuación de 1,2 puntos. Finalmente, aquellos alumnos que no asistieron a clase cuando se desarrolló esta 
propuesta docente obtuvieron una puntuación de 0,7 puntos.
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Las Ecuaciones Lineales en Diferencias en el Análisis de Series 
Temporales

María Victoria Caballero-Pintado, María Isabel González-Martínez
Universidad de Murcia

Palabras clave: Solución general de una ecuación lineal en diferencias. Estabilidad. Modelos autorregresivos. Raíz 
unitaria
Códigos JEL: C01, C02, C22

Resumen

El Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Mur-
cia se encarga de la docencia de las asignaturas de Matemáticas, Estadística y Econometría en el grado 
de Economía. Todas ellas son asignaturas de carácter cuantitativo. Mientras que la relación entre las 
asignaturas de Estadística y Econometría es evidente para los estudiantes, la conexión existente entre 
las asignaturas de Matemáticas y Econometría no es percibida por ellos, por lo que las sitúan en con-
tenedores estancos. Mostrar a los estudiantes esta conexión pondría de manifiesto la necesidad de las 
Matemáticas para modelizar y medir la Economía, aumentaría la capacidad para relacionar conceptos y 
favorecería el proceso de aprendizaje. Este es el objetivo de este trabajo, una propuesta de innovación 
docente basada en la transversalidad entre los contenidos de Matemáticas y Econometría.

Para ello, hemos elegido el tema de ecuaciones en diferencias lineales y el de modelos autorregre-
sivos (AR) que se estudian en las asignaturas Matemáticas para la Economía I de segundo curso y en 
Econometría II de tercer curso, respectivamente, de las que las somos profesoras. Los modelos AR que 
se presentan en Econometría II son ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes que 
incluyen una perturbación aleatoria. Por tanto, el análisis de series temporales supone la estimación de 
ecuaciones en diferencias que contienen componentes estocásticos.

La estrategia docente se organiza del siguiente modo. En primer lugar, revisamos los materiales de 
los dos temas para utilizar una notación similar y facilitar la conexión entre los conceptos matemáticos y 
econométricos. De este modo, cuando los alumnos vean los modelos AR en Econometría II, les será fácil 
encontrar la relación con las ecuaciones en diferencias que estudiaron en Matemáticas. 

Una vez que los estudiantes ya conocen ambos temas, en la asignatura Econometría II proponemos 
un taller práctico de una hora y media aproximadamente, en el Aula de Informática. En el taller em-
pezamos recordando las ecuaciones lineales en diferencias, su resolución, el concepto de equilibrio, 
y mostramos su relación directa con los modelos AR. Consideramos varios ejemplos de ecuaciones en 
diferencias lineales, con y sin equilibrio, y se resuelven matemáticamente. A continuación, utilizando el 
software econométrico Eviews, los estudiantes generan procesos AR correspondientes a cada una de 
las ecuaciones en diferencias propuestas, calculan los momentos muestrales y poblacionales y exami-
nan la estacionariedad y dependencia débil de cada proceso. El objetivo es que los estudiantes vean la 
relación entre la solución de la ecuación en diferencias y la estacionariedad del proceso autorregresivo, 
y entiendan por qué la convergencia de la ecuación en diferencias implica la estacionariedad del proceso 
autorregresivo. En concreto, el taller ayuda a que los estudiantes se den cuenta de:
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1. El modelo AR es estacionario siempre y cuando la ecuación en diferencias asociada es globalmen-
te estable, lo que es equivalente a que las raíces del polinomio característico de la ecuación en 
diferencias sean menores, en valor absoluto, que la unidad. 

2. El modelo AR no es estacionario cuando la ecuación en diferencias asociada no es globalmente 
estable porque una de las raíces de su polinomio característico es 1, entonces el proceso AR tiene 
una raíz unitaria.

3. Además, que cuando las raíces del polinomio de la ecuación en diferencias son, en módulo, mayo-
res que 1, pese a que pueda tener equilibrio, el modelo autorregresivo asociado generaría serie 
no estacionarias.

En resumen, la realización de esta actividad docente permite integrar los contenidos de dos asignatu-
ras, que pese a estar en el mismo departamento, parece que no tienen nada que ver y contribuye a dar 
una visión más global del Grado en Economía.



87

XV Jornadas de Docencia en Economía

Herramientas innovadoras para fomentar el autoaprendizaje en 
línea: pregunta calculada y respuesta numérica

Francisco Martínez Sánchez
Universidad de Murcia

Palabras clave: autoaprendizaje, pregunta calculada, respuesta numérica.
Códigos JEL: C00, C13, I23

Resumen

La tecnología ha cambiado la forma en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan, y ha 
surgido una nueva era en la educación en línea. La educación en línea ha permitido a los estudiantes 
aprender de forma independiente y a su propio ritmo, y ha creado nuevas formas de interacción entre 
estudiantes y profesores. Los profesores innovadores están utilizando herramientas de enseñanza en 
línea para fomentar el autoaprendizaje de los estudiantes, y una de esas herramientas es la “pregunta 
calculada” y la “respuesta numérica” en el aula virtual de la Universidad de Murcia.

Mi experiencia se centró en la asignatura de Estadística Económica I en el Grado de Economía de la 
Universidad de Murcia. Decidí implementar estas herramientas para fomentar el autoaprendizaje de los 
estudiantes y mejorar su comprensión de los conceptos estadísticos. La pregunta calculada y la respues-
ta numérica son dos herramientas que se pueden utilizar en línea para hacer preguntas a los estudiantes 
y obtener una respuesta inmediata.

La pregunta calculada permite al profesor crear preguntas con respuestas numéricas que se generan 
automáticamente a partir de una fórmula matemática. De esta manera, los estudiantes pueden respon-
der la pregunta y obtener una respuesta inmediata. Esto permite a los estudiantes comprender cómo se 
llega a la respuesta correcta, y si su respuesta es incorrecta, pueden ver dónde se equivocaron y corregir 
su error.

La respuesta numérica es una herramienta que permite al profesor hacer preguntas con una respues-
ta numérica específica. Los estudiantes pueden ingresar su respuesta y recibir una respuesta inmediata. 
Esta herramienta es especialmente útil para preguntas que requieren cálculos matemáticos precisos, ya 
que los estudiantes pueden corregir su respuesta si es incorrecta y ver la respuesta correcta.

Utilicé estas herramientas en el aula virtual de la Universidad de Murcia para hacer preguntas a los 
estudiantes y permitirles responder en línea. También utilicé estas herramientas para proporcionar re-
troalimentación inmediata a los estudiantes sobre su comprensión de los conceptos estadísticos. Los 
estudiantes encontraron estas herramientas útiles para mejorar su comprensión de los conceptos esta-
dísticos, y muchos de ellos informaron que estaban más motivados para aprender debido a la interacti-
vidad que ofrecían estas herramientas.

La pregunta calculada y la respuesta numérica también permitieron a los estudiantes practicar las 
habilidades que necesitaban para tener éxito en la asignatura. Los estudiantes pudieron practicar sus 
habilidades matemáticas y estadísticas y recibir retroalimentación inmediata sobre su desempeño. Esto 
les permitió mejorar sus habilidades y sentirse más seguros en su capacidad para comprender los con-
ceptos estadísticos.
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Además, estas herramientas también permitieron a los estudiantes trabajar de manera más indepen-
diente y a su propio ritmo. Los estudiantes podían responder las preguntas a su propio ritmo y en su 
propio horario. Esto les permitió aprender de manera más eficiente y cómoda, y también les permitió 
administrar mejor su tiempo.

En resumen, mi experiencia en el uso de la pregunta calculada y la respuesta numérica en el aula vir-
tual de la Universidad de Murcia ha demostrado ser innovadora en la promoción del autoaprendizaje de 
los estudiantes y en mejorar su comprensión de los conceptos estadísticos. Estas herramientas permi-
tieron a los estudiantes practicar sus habilidades matemáticas y estadísticas, recibir retroalimentación 
inmediata sobre su desempeño y trabajar de manera más independiente y a su propio ritmo. Además, 
estas herramientas mejoraron la interacción entre estudiantes y profesores y fomentaron la motivación 
de los estudiantes para aprender. En un mundo en el que la tecnología está transformando la educación, 
estas herramientas son una valiosa adición al conjunto de herramientas de enseñanza en línea disponi-
bles para los profesores innovadores. La pregunta calculada y la respuesta numérica han demostrado 
ser herramientas efectivas para fomentar el autoaprendizaje de los estudiantes y mejorar su compren-
sión de los conceptos estadísticos, y tienen el potencial de ser utilizadas en una amplia gama de disci-
plinas y contextos educativos. En resumen, estas herramientas son un ejemplo de cómo la tecnología 
puede ser utilizada de manera efectiva para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en línea.
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Clase invertida con vídeos y Wooclap en Estadística: una 
experiencia innovadora 

Isabel Parra Frutos, Lourdes Molera Peris
Universidad de Murcia

Palabras clave: clase invertida, vídeos, cuestionarios interactivos, estadística.
Códigos JEL: Jel C10

Resumen

La clase invertida es una metodología docente que busca fomentar el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes, quienes realizan una serie de trabajos previos fuera del aula con material proporcionado 
por el profesor. Esto permite usar el tiempo de clase para llevar a cabo actividades participativas sobre 
las cuestiones desarrolladas en el material trabajado previamente.

Esta metodología innovadora ha sido aplicada en la Universidad de Murcia en tres grupos de primer 
curso, uno del grado en Economía y dos del grado en ADE. En esta implementación, en lugar de la tra-
dicional lectura de material previa a la clase, los alumnos visualizan vídeos, de modo que pueden llegar 
a cada sesión en el aula con cierto nivel de comprensión de los conceptos con los que se va a trabajar y, 
por lo tanto, aprovechan mejor las explicaciones del profesorado. En este caso, la metodología ha sido 
complementada con el uso de cuestionarios interactivos de Wooclap, que permiten a los estudiantes 
aplicar los conocimientos adquiridos en los vídeos y comprobar su grado de comprensión.

Una ventaja importante de esta forma de trabajar es que se adapta fácilmente a diferentes estilos de 
aprendizaje. Los vídeos permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus necesidades, 
lo que es especialmente beneficioso para aquellos que tienen dificultades para seguir el ritmo de la 
clase. Además, los cuestionarios interactivos de Wooclap permiten reflexionar sobre los temas tratados 
y aplicar los conocimientos de forma práctica, a la vez que la retroalimentación proporcionada resulta 
muy útil, puesto que ayuda a los estudiantes a identificar los aspectos en los que necesitan mejorar. 

La experiencia ha sido muy bien recibida por los estudiantes. En particular, destacaron que las cues-
tiones intercaladas en los vídeos les ayudaban a reforzar el aprendizaje y que las clases resultaban más 
participativas, amenas e interesantes. Esto a su vez fomenta la cercanía y conexión entre profesor y 
estudiantes, lo que resulta en una mayor motivación y compromiso por parte de estos últimos.

Por otra parte, la experiencia también ha sido positiva para los profesores. Al utilizar vídeos y cues-
tionarios interactivos, se libera tiempo para dedicar a otros aspectos de la enseñanza, como la atención 
individualizada a los estudiantes. Además, los docentes obtienen información valiosa sobre el nivel de 
comprensión de los distintos conceptos y técnicas a través de los cuestionarios de Wooclap, lo que les 
permite ir adaptando la enseñanza a las necesidades de los estudiantes.
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Aprender estadística jugando. Análisis de la opinión de los 
estudiantes

Ana María Pérez Marín, Miguel Ángel Santolino Prieto, Jordi López-Tamayo
Universidad de Barcelona

Palabras clave: Gamificación, Socrative, Estadística, Evaluación continua.
Códigos JEL: C00, C10

Resumen

Creemos que incluir elementos innovadores basados en el juego puede contribuir a acercar los con-
tenidos al alumno, motivarlo, romper la monotonía, crear un buen clima de trabajo en clase y mejorar la 
comunicación entre los alumnos y el profesor. Esto es especialmente relevante en disciplinas cuantitati-
vas, como la estadística, que suelen encontrar cierto rechazo entre estudiantes del campo de las ciencias 
sociales. En este entorno, consideramos que el hecho de que alguna de estas actividades esté basada 
también en el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo como actuación docente, puede ayudar a 
los alumnos en la consecución de los conceptos estadísticos y también en el desarrollo de sus capacida-
des de discusión, crítica, debate y definición de estrategias de grupo, fomentando la interrelación entre 
ellos en un entorno de juego. Cabe decir también que, en todos los casos, la calificación que el alumno 
obtiene en cada actividad consta de dos partes: una dependiente de los aciertos y una potenciación de 
esta calificación base en función del ranking obtenido en las pruebas. Para valorar la opinión de los es-
tudiantes, éstos deben contestar al final de la asignatura una encuesta de valoración de la experiencia.

Desarrollo

A inicio de curso, en cada una de las asignaturas involucradas se plantea a los alumnos la realización 
de diferentes actividades con Kahoot o Socrative que pueden ser de dos tipologías, dependiendo de las 
características de cada asignatura:

• Tipología 1: Tests con Kahoot (o Socrative) sobre los contenidos estudiados. Los alumnos realiza-
rán estos test individualmente, y la puntuación que obtendrán en la prueba dependerá no sólo 
de sus aciertos (número de respuestas correctas) sino también de su ranking. De esta forma, en 
función de los aciertos se podrá obtener un máximo de 8.5 puntos, y en función del ranking se 
asignarán los 1.5 puntos restantes (este reparto podría variar ligeramente según la asignatura). A 
lo largo de la realización de la prueba, el profesorado irá comentando las preguntas y analizando 
con los estudiantes las respuestas, incidiendo en las más problemáticas.

• Tipología 2: La otra tipología de actividades de gamificación consistirá en la realización de una 
“competición” entre grupos de trabajo donde los estudiantes se organizarán en equipos para 
estudiar y preparar algún contenido específico del temario. En primer lugar, el profesorado fa-
cilitará unos materiales para estudiar este contenido (que pueden complementar y profundizar 
más en los contenidos que los utilizados en las clases normales de teoría). Estos materiales po-
drán ser de diversa tipología, por ejemplo, en asignaturas de 4º de grado o máster podría ser la 
lectura de un artículo de investigación relacionado con los contenidos estudiados en clase. Una 
vez que los alumnos hayan estudiado individualmente estos contenidos, los pondrán en común 
con su grupo en una sesión en clase donde podrán intercambiar opiniones y prepararse como 
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equipo para responder a unas preguntas sobre el tema. La sesión continuará con la realización 
por parte de cada grupo de un test con Kahoot (o Socrative) con preguntas específicas sobre el 
tema. Los integrantes de cada grupo podrán debatir, y definir estrategias, sobre cuál creen que 
es la respuesta correcta. La puntuación que cada estudiante obtendrá en esta prueba dependerá 
de los aciertos logrados por el grupo (respuestas correctas) y también de la posición que haya 
logrado en el ranking. En función de los aciertos se podrá obtener un máximo de 8,5 puntos, y los 
1,5 puntos restantes dependerán del ranking (estas puntuaciones podrían variar ligeramente en 
función de la asignatura). A lo largo de la realización del test, el profesorado irá comentando las 
preguntas y analizando con los estudiantes las respuestas, incidiendo en las más problemáticas. 
En su conjunto, está prevista la implementación de la estrategia docente en un total de once asig-
naturas (pertenecientes a los grados de Estadística, Administración y Dirección de Empresas ya 
los másteres en Ciencias Actuariales y Financieras y en Estadística e Investigación Operativa) a lo 
largo de los cursos 2022-23 y 2023-24. 

En cada una de las asignaturas involucradas se realizarán al menos dos actividades de gamificación 
(del primer o del segundo tipo), y en su conjunto tendrán un peso mínimo del 5% y máximo del 60%, en 
función del número de pruebas realizadas, en el sistema de calificación. 

Primeros resultados

De momento, la metodología se ha aplicado en las asignaturas de: Métodos estadísticos para finan-
zas y seguros (Grado de Estadística, actividades individuales y grupales con un peso del 10%), Gestión 
de riesgos empresariales (Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, actividades individuales con un 
peso del 60%) y Estadística actuarial (Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, actividades individua-
les con un peso del 10%). Los primeros resultados obtenidos sobre la valoración de la experiencia por 
parte de los estudiantes son muy positivos y la estrategia les ha ayudado en distintos aspectos: a enten-
der mejor los conceptos estudiados, romper la monotonía en el aula y crear un buen clima de trabajo. Se 
puede ver cómo la gran mayoría de estudiantes están mayoritariamente de acuerdo en reconocer que la 
gamificación ha tenido estos efectos positivos. Por otra parte, también preguntamos lo satisfechos que 
están con la experiencia en general, en una escala que va de 1 (totalmente insatisfecho) a 10 (totalmen-
te satisfecho). En este caso, la valoración media se sitúa en un 7,73 (desviación típica de 2,67). Por tanto, 
en general, los estudiantes se encuentran muy satisfechos con la experiencia.
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Colaboración entre asignaturas del Grado en Economía

María Luz Puertas, José Joaquín García, Dolores Haro, Víctor Luque y Andrés Sánchez
Universidad de Almería

Palabras clave: Matemáticas, Historia Económica, Macroeconomía
Códigos JEL: C02, N34, O41

Resumen

Durante los últimos cinco cursos académicos, hemos llevado a cabo una experiencia de colaboración 
entre las asignaturas Matemáticas Avanzadas e Historia Económica de España, del segundo curso del 
Grado en Economía de la Universidad de Almería, con el objetivo de integrar contenidos y potenciar en 
los alumnos la visión de conjunto de lo aprendido durante su formación universitaria. Esta experiencia 
ha contado con el apoyo de un proyecto docente, concedido por la Universidad de Almería para el bienio 
2019-2020.

Nuestra propuesta ha consistido en la realización de unas prácticas coordinadas sobre la evolución de 
la población en España, para las que hemos combinado el estudio del modelo poblacional de Leslie en 
la asignatura de Matemáticas Avanzadas, con su aplicación al proceso de transición demográfica y sus 
consecuencias económicas y sociales en la asignatura Historia Económica de España.

El modelo de Leslie es un modelo discreto para el estudio de la evolución de una población estruc-
turada en tramos de edad. A través de técnicas de Álgebra Lineal, este modelo permite predecir la tasa 
de crecimiento y la forma de la pirámide de la población en el futuro. Los conocimientos matemáticos 
necesarios para abordar el planteamiento del modelo son adecuados para alumnos de segundo curso 
del Grado en Economía y las prácticas se realizan con la ayuda del programa Excel. 

Tomando como base el conocimiento adquirido por el alumnado en Matemáticas Avanzadas, hemos 
diseñado una práctica sobre la transición demográfica en España para la asignatura Historia Económica 
de España. Esta práctica se realiza de forma consecutiva a la anterior, ya que la práctica totalidad del 
alumnado se encuentra cursando ambas asignaturas simultáneamente.

Animados por los buenos resultados de esta experiencia de colaboración, nos hemos planteado am-
pliarla, bajo otros formatos, a asignaturas que no se impartan simultáneamente. Así, el pasado curso 
2021-2022 hemos realizado otra colaboración consistente en una charla breve del profesor de Historia 
del Pensamiento Económico en la clase de Matemáticas Avanzadas. El tema abordado fue el uso de las 
Matemáticas para el Análisis Económico a partir del siglo XIX y cómo ha evolucionado la convivencia en-
tre ambas materias.  Esta charla sirvió de introducción a la exposición de los trabajos preparados por los 
alumnos sobre distintas herramientas matemáticas utilizadas en Economía. 

En el presente curso académico hemos ampliado este formato de colaboración a la asignatura Ma-
croeconomía, cuya profesora ha impartido una charla breve en la clase de Matemática Avanzadas sobre 
modelos macroeconómicos, como complemento al tema de ecuaciones diferenciales. 

Hemos solicitado un nuevo proyecto docente en la Universidad de Almería, con el objetivo de explo-
rar nuevos formatos de colaboración entre asignaturas del grado en Economía, que se adapten tanto a 
aquellas que se imparten simultáneamente a los mismos estudiantes, como a otras que sean de cursos 
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o de cuatrimestres diferentes. Además, queremos identificar oportunidades de colaboración a través 
de contenidos que sean de interés para distintas asignaturas. Nuestro objetivo final es elaborar un ca-
tálogo de temas que puedan compartirse, a través de actividades concretas, y que queremos poner a 
disposición de los profesores del grado.
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Historia EConómiCa
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Taller de memoria para la reconstrucción biográfica: una 
experiencia de aprendizaje-servicio en el estudio de la historia 
económica contemporánea de España

Águeda Gil López, Teresa Mateo López-Mora, Elena San Román, José María Ortiz-Villajos, Gonzalo López Paredes, 
Jorge Hernández Barahona.
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, Historia Económica, Taller de Memoria.
Códigos JEL: A22, N01, I3

Resumen

La educación se define como la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera 
una determinada formación. Pero, en muchas ocasiones, es algo más. Este es el caso del aprendiza-
je-servicio (en adelante ApS), una metodología pedagógica en la que los estudiantes aprenden al mismo 
tiempo que hacen un servicio a la comunidad (Puig et al. 2007, 2011). Aparte de la adquisición de cono-
cimientos, los estudiantes se identifican con una situación para interpretarla y tratar de mejorarla, de-
sarrollando su compromiso social y poniendo en juego las competencias y valores trabajados en el aula. 
Así, el ApS permite al estudiante abordar necesidades reales, de especial valor social, y con una transfe-
rencia clara, concisa y cuantificable a la comunidad vulnerable (Rodríguez Gallego, 2014, Ruiz-Corbella 
y García-Guitiérrez, 2019).

Conscientes de la importancia de esta metodología, diferentes propuestas han tratado de promo-
ver su institucionalización en centros de enseñanza. En particular, desde la CRUE-Comisión de Soste-
nibilidad (Grupo CADEP, León, 29 de mayo de 2015) se promovió la institucionalización del ApS en la 
universidad, como estrategia docente dentro del marco de la responsabilidad social y la promoción de 
la sostenibilidad universitaria. Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha hecho una 
llamada adicional a la necesidad de atender el crecimiento económico y social sostenible de las comuni-
dades más vulnerables y desfavorecidas. La metodología ApS juega un papel esencial en el impulso de 
proyectos que redunden en el bienestar social y en un aprendizaje más significativo para los estudian-
tes, de forma trasversal e inclusiva.

La presente comunicación persigue dar a conocer el contenido de un proyecto de innovación docente 
en el que participan estudiantes y profesores de la Universidad Complutense de Madrid, y que consti-
tuye una experiencia de ApS para el curso 2022-23. En concreto, el proyecto se desarrollará en el marco 
de la asignatura Historia Económica II, que cursan, en segundo año, estudiantes del grado en Economía 
y del doble grado de Economía y Gestión y Administración Pública, y su objetivo es ayudar a la recupera-
ción cognitiva de personas mayores y, al mismo tiempo, reforzar sus habilidades tecnológicas. 

El proyecto comenzará con la realización de entrevistas presenciales y/u online a usuarios de un Cen-
tro de Día de la Comunidad de Madrid. A continuación, los estudiantes llevarán a cabo dos análisis: en 
primer lugar, un análisis comparado de la historia económica de España con las biografías de los mayores 
entrevistados; en segundo lugar, un análisis histórico e institucional del Centro de Día elegido y su entor-
no. El último día de clase los estudiantes expondrán su trabajo ante sus compañeros. Adicionalmente, se 
realizará una encuesta a distribuir entre los usuarios del Centro de Día y también entre los estudiantes 
para valorar su satisfacción con la experiencia y detectar áreas de mejora.
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Transversalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
docencia de Historia económica

Astrid Agenjo Calderón, Paula Rodríguez Modroño, Amelia Almorza Hidalgo
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Palabras clave: desarrollo, género, historia económica.
Códigos JEL: N00, O10, 020, Q5

Resumen

Esta comunicación presenta el diseño, ejecución y evaluación del proyecto de innovación docente 
titulado “Transversalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia a través del Podcast y 
el ensayo”, implementado por profesorado de Historia económica en la Universidad Pablo de Olavide 
durante el curso 2022-2023.

La declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suponen una llamada universal a todos 
los actores sociales y a todos los niveles para adoptar medidas que pongan fin a los grandes problemas 
mundiales, de manera que se garantice que toda la población pueda disfrutar de una vida en paz y con 
prosperidad. A este respecto, la Universidad pública es, sin duda, un actor estratégico y un espacio pri-
vilegiado de creación de conocimiento e innovación con gran potencialidad para contribuir de manera 
directa a la consecución de los ODS. En concreto, para dar respuesta a una de las metas específicas en 
el marco del ODS 4 “Educación de calidad”: Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos y 
alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo soste-
nible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sosteni-
bles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.

El marco de los ODS brinda una oportunidad única para poner en valor la asignatura de Historia Eco-
nómica, ya que permite proporcionar las claves explicativas necesarias para comprender el origen de la 
mayoría de los retos que se han formulado, favoreciendo una estrecha vinculación con el mundo actual 
y, por tanto, potenciando la implicación del alumnado.

El objetivo del proyecto es doble: 

Desde un punto de vista teórico, se busca incorporar un enfoque plural en la docencia de Historia 
económica, introduciendo una perspectiva ecológica, feminista y en derechos humanos que permita 
conectar con los compromisos internacionales para promover la sostenibilidad económica, ecológica y 
social. Para ello, en el marco de las enseñanzas prácticas se han tratado tres cuestiones clave en pers-
pectiva histórica: los problemas medioambientales, la pobreza y las desigualdades entre países, y las 
desigualdades de género. 

Desde un punto de vista metodológico, se busca fomentar las habilidades comunicativas y tecnoló-
gicas del alumnado a través de la creación de Podcasts. Los podcasts son episodios grabados en audio 
y transmitidos online, y sus posibilidades son tan variadas como la creatividad y la tecnología permitan: 
desde la grabación de entrevistas con personas expertas o debates, hasta su utilización como diario de 
aprendizaje, donde el alumnado pueda narrar su proceso de aprendizaje y reflexionar sobre el mismo, 
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buscando crear un producto riguroso, coherente y eficaz. El podcast ha ido acompañado de la elabora-
ción de un ensayo científico, a partir del cual se busca desarrollar las competencias digitales del alum-
nado para la búsqueda de fuentes bibliográficas y estadísticas, y las habilidades de síntesis y redacción.

Para evaluar la implementación y resultados de la práctica docente, se realizó un cuestionario de 
satisfacción y calidad de la EPD con 20 preguntas. Las preguntas son de tipo Likert del 1 al 5, con el 1 
representando la peor valoración y 5 la máxima puntuación. El cuestionario fue respondido por el alum-
nado de forma anónima, obteniéndose 231 cuestionarios cumplimentados. La edad media del alumnado 
es de 19 años y 61% son mujeres y 29% son hombres. 

El nivel de satisfacción del alumnado es muy elevado, especialmente con la planificación de las acti-
vidades prácticas y la información obtenida (con un 4 sobre 5 de media). Respecto a la valoración de las 
distintas actividades, con las que muestran una mayor satisfacción son los talleres teóricos: análisis de 
las desigualdades y pobreza (3,8), desigualdades de género (3,8) y medioambiente (3,5), seguida de las 
actividades prácticas de podcast y ensayo, ambas con un 3,5. La temática más elegida para los trabajos 
grupales ha sido desigualdades y pobreza, elegida por un 48% del alumnado, seguida de género (33%) 
y medioambiente (19%). Valoran con un 3,9 de media la utilidad de analizar estas temáticas el marco de 
la asignatura, y con un 3,7 la necesidad de seguir profundizando sobre ellas.
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ERRONKA ON! El reto de implementar la sostenibilidad en 
Facultad de Economía y Empresa

Gloria Aparicio, Elena Catalán, Mª José Gutiérrez
Universidad del País Vasco UPV-EHU

Palabras clave: Sostenibilidad, Coordinación grados, ODS
Códigos JEL: Jel A13. Relación de la economía con los valores sociales; Jel A22. Enseñanza universitaria 

Resumen

Erronka on!, nace de la necesidad de coordinar a un nivel superior las actividades docentes vincula-
das con la sostenibilidad en la Facultad de Economía y Empresa (en adelante FEE) de la UPV/EHU. Lo 
que comenzó como el reconocimiento institucional como grupo docente consolidado del profesorado 
comprometido vocacionalmente con la inclusión de actividades de innovación docente en las aulas, se 
ha convertido en un proyecto de centro en el que está involucrado un grupo de 73 docentes con la vi-
cedecana de Calidad, Innovación Educativa y Emprendimiento a la cabeza. Este proyecto ha sido apro-
bado por el Servicio de Orientación Educativa del Vicerrectorado de Grado e Innovación Educativa de la 
UPV-EHU, en la 3º Convocatoria de Proyectos de Innovación IKD i3 KD Laborategia (I3KD22-36), para ser 
desarrollado a entre los cursos 2021-22 y 2022-23. 

La propuesta, multidisciplinar y transdisciplinar, engloba a todo el alumnado de todos los grados im-
partidos en la FEE: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing, Fiscalidad y Adminis-
tración Pública; así como los dobles grados que parten de estos (ADE+ Derecho y Business & Economics). 
El reto (erronka en euskera) de formar al alumnado en sostenibilidad para que sean profesionales com-
prometidos se inicia con su entrada en la Facultad, momento en el que —siguiendo la terminología de la 
propia convocatoria— se “siembran” los fundamentos de la sostenibilidad y la responsabilidad social de 
los futuros egresados, que irán “germinando” a lo largo del grado/postgrado para “florecer” al definir 
y realizar su TFG/TFM. Los frutos ha de recogerlos la sociedad a la que se incorporarán profesionales 
comprometidos con la sostenibilidad.

En este proceso la coordinación horizontal y vertical, la revisión y la mejora del diseño de las interven-
ciones en el aula son fundamentales para la consecución de los objetivos propuestos. Esta necesidad es 
un reto en sí mismo para el profesorado involucrado y para el propio centro ya que requiere el diseño de 
un sistema de inserción curricular coherente de la Agenda 2030 a lo largo del desarrollo de los grados y 
que garantice la completa adquisición de las competencias transversales definidas por la UNESCO y la 
propia UPV/EHU (UNESCO, 2017; UPV/EHU, 2019).

Como primer paso se ha procedido a realizar un diagnóstico de situación. Para ello, se han seleccio-
nado los resultados de aprendizaje transversales definidos por la universidad que mejor se ajustan a la 
naturaleza de los grados que se imparten en la FEE y se ha realizado un cuestionario doble. El primero 
está destinado al alumnado de primer curso que ha de contestar en el nivel en el que creen estar con 
respecto a cada uno de los resultados de aprendizaje, y que se pasará cada uno de los años que com-
prende su formación para medir el impacto de las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto. En 
el segundo, el profesorado involucrado valora el nivel en el que trabaja cada uno de los resultados de 
aprendizaje en su asignatura.
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A partir de la encuesta al profesorado se ha elaborado un mapa de sostenibilidad para los grados de 
Dirección y Administración de Empresas, Marketing y Economía que nos han permitido establecer un 
diagnóstico, identificando sus fortalezas y debilidades. Este es el primer paso para establecer estrate-
gias que garanticen la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en la FEE, permitiendo al alumnado 
desarrollar todo su potencial. 
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La paradoja de Bezos. La desigualdad en perspectiva histórica

Elena Catalán
Universidad del País Vasco UPV-EHU

Palabras clave: Desigualdad, ODS, Sostenibilización
Códigos JEL: Jel A13. Relación de la economía con los valores sociales; Jel n30. Labor and Consumers, Demogra-
phy, Education, Health, Welfare, Income, Wealth, Religion, and Philanthropy. General, International or Comparati-
ve.

Resumen

La Universidad del País Vasco ( en adelante UPV/EHU) lleva impulsando desde hace más de una dé-
cada un modelo educativo cooperativo u dinámico (IKD) que actualmente está alineado con las políti-
cas europeas y nacionales en materia de sostenibilidad (IKD I3). La Facultad de Economía y Empresa ha 
asumido como propias las directrices marcadas por los distintos organismos de referencia, (CRUE; 2011; 
UNESCO, 2017) y que la UPV/EHU explicita en su Catálogo de Competencias Transversales (servicio edi-
torial de la UPV-EHU, 2019). 

La asignatura La Globalización en Perspectiva Histórica que se imparte en el cuarto curso del grado de 
Economía, forma parte del Proyecto de Innovación Educativa ¡Erronka on! (I3KD22-36) que responde a la 
estrategia IKD I3 KD Laborategia del servicio el Servicio de Orientación Educativa del Vicerrectorado de 
Grado e Innovación Educativa de la UPV-EHU para introducir la investigación y el compromiso social en 
las aulas durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023.

En las últimas cinco semanas de curso, se plantea al alumnado una tarea compleja, a la que hemos 
llamado La paradoja de Bezos, en la que de manera colaborativa en grupos de tres o cuatro personas ana-
liza la globalización y sus consecuencias, desde una perspectiva de sostenibilidad y compromiso social.

El punto de partida es un gráfico en el que se compara la fortuna de uno de los hombres más ricos del 
planeta, el dueño de Amazon, con el PIB de algunas de las economías emergentes africanas (De la Torre, 
2022). A partir de aquí el alumnado debe explicar los factores que han permitido que un solo hombre 
acumule semejantes niveles de riqueza. Amazon, hija de la globalización, sirve como referencia para que 
analicen el impacto de la tecnología en la producción y en las cadenas de distribución, la reducción de 
los costes de transacción o el debilitamiento del papel de las instituciones. Esto les permite poner en 
perspectiva histórica el ODS 8, especialmente en lo que se refiere al crecimiento económico y también 
el impacto medioambiental que supone un modelo de negocio de estas características y un consumo no 
responsable (ODS12 y 13).

La segunda parte del ejercicio pone el foco en el análisis de la desigualdad (ODS10). Se trata de compa-
rar indicadores que miden la desigualdad entre países (PIB p.c. PPP y la evolución de la pobreza absoluta) 
y dentro de los países (deciles de renta, índice GINI) en el largo plazo y relacionarlos con los factores deter-
minantes que contribuyen a la desigualdad: salud, educación e infraestructuras (ODS 3, 4, 6 y 9). Teniendo 
en cuenta todo esto, el alumnado debe responder a la siguiente pregunta: ¿Qué prefieres ser pobre en un 
país rico o rico en un país pobre?, argumentando su posición y defendiéndola en un debate público.

El resultado es altamente satisfactorio ya que les permite profundizar en las raíces históricas de pro-
blemas del mundo actual fortaleciendo su pensamiento sistémico, su capacidad crítica y su compromiso 
social.
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Lectura cooperativa de un libro complementario en un curso de 
Historia Económica

Concha Betrán, Yadira González de Lara y Mª Ángeles Pons 
Universidad de Valencia

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, lectura crítica, historia económica de España.
Códigos JEL: A22, N00

Resumen

La mayor parte de los economistas coinciden en que el aprendizaje cooperativo, cuando está correc-
tamente estructurado, mejora los resultados de aprendizaje en términos de adquisición y retención de 
conocimientos, razonamiento de alto nivel, motivación y rendimiento académico, al tiempo que poten-
cia una serie de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, la comunicación oral y el trabajo 
en equipo que son claves para el futuro desarrollo profesional de nuestros estudiantes (Allgood et al. 
2015). El aprendizaje cooperativo también tiene la ventaja de adaptarse a las necesidades de grupos 
de estudiantes con dificultades para sobresalir en entornos de aprendizaje tradicionales por lo que es 
un motor de inclusión y diversidad educativa (Hoyt y McGoldrick 2019; American Economic Association 
2020). El potencial de éxito parece ser mayor cuando los estudiantes forman grupos o equipos formales 
y complejos que se reúnen regularmente durante todo el curso dentro y fuera de la clase para completar 
una sucesión de actividades de aprendizaje cooperativo de naturaleza diversa y cuando los equipos com-
piten entre sí de forma justa y sin poner demasiado énfasis en ganar, enfatizando más bien el carácter 
cooperativo del trabajo en equipo (Tauer y Harackiewicz 2004, 850; Beaudin et al. 2017, 171-173, Espey 
2018, 10).

Sin embargo, para que el aprendizaje cooperativo sea eficaz, el profesorado debe estructurar cuida-
dosamente las distintas actividades que los estudiantes realizan: no basta con formar grupos y decir a 
los estudiantes que cooperen. Según Johnson et al. (2014, 93-95), estas estructuras deben crear verda-
deras interdependencias entre los estudiantes en cuanto a los objetivos, las recompensas y los medios, 
responsabilizarlos tanto por su trabajo individual como grupal, y fomentar la interacción personal cara 
a cara, las habilidades sociales y el procesamiento de las tareas realizadas por parte del grupo. Otros 
expertos enfatizan, además, la participación equitativa de todos los miembros del grupo y la interac-
ción simultánea entre grupos (Kagan 1994, McGoldrick et al. 2010, Rhoads 2012). Es por tanto esencial 
que el profesorado planifique cuidadosamente el ejercicio, lo presente a los estudiantes, supervise su 
desarrollo, evalúe el aprendizaje y ayude a los grupos a procesar su propio rendimiento (Johnson et al. 
2014, 104-105; McGoldrick et al., 2010, 23-26). Así pues, cuanto más formal y complejo sea el proyecto 
de aprendizaje cooperativo, mayor será su probabilidad de éxito, pero también mayor será la inversión 
requerida por parte del profesorado en cuanto a preparación y dedicación de horas lectivas. 

Dado que los beneficios son inciertos y los costes de diseño e implementación significativos, es nor-
mal que pocos profesores empleen actividades de aprendizaje cooperativo, especialmente con grupos 
formales, tareas complejas y competencia entre grupos (Allgood et al. 2015). Este trabajo tiene como 
objetivo promover el uso del aprendizaje cooperativo en cursos de historia económica y/o economía. 
Para ello, proporciona un ejemplo detallado de un proyecto de aprendizaje cooperativo que, mejorado 
tras la realización de un experimento piloto el curso 2021-2022, se está llevando a cabo actualmente en 
el grupo de inglés de la doble titulación de Derecho y Economía de la Universidad de Valencia.
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El diseño del proyecto se inspira en el trabajo de Rhoads (2012; también descrito en McGoldrick et 
al. 2010, 12-17), y, al igual que él, crea interdependencias de aprendizaje entre los estudiantes no solo 
dentro de los grupos sino también entre grupos, fomenta la capacidad de los estudiantes para hablar 
en público con claridad y elocuencia y para escuchar atentamente a sus compañeros, incorpora activi-
dades de aprendizaje cooperativo e individuales con componentes dentro y fuera de la clase y se puede 
replicar en cualquier curso de economía. Es, sin embargo, novedoso en varios aspectos importantes. En 
primer lugar, este proyecto tiene como objetivo la lectura crítica de un libro complementario en lugar 
de la comprensión y evaluación de varios temas dentro de un debate de política económica actual. Por 
lo tanto, el enfoque de aprendizaje se centra en la mejora de las estrategias de lectura crítica en lugar 
de en el perfeccionamiento de las habilidades asociadas con la investigación de hechos clave y la sínte-
sis de múltiples posiciones sobre un debate. Además, al proporcionar un texto complementario como 
lectura adicional, el proyecto también enriquece el contenido del curso y promueve la adquisición de co-
nocimientos. En segundo lugar, la amplitud y complejidad de las distintas tareas impone un diseño más 
completo que integra varios ejercicios de aprendizaje cooperativo, los cuales se extienden a lo largo de 
todo el semestre. Este diseño tiene la ventaja adicional de dar a los estudiantes tiempo para desarrollar 
las habilidades sociales y de trabajo en equipo necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto y la 
excelencia en un futuro entorno laboral. En tercer lugar, para motivar aún más a los estudiantes, el pro-
yecto combina la cooperación con la competencia pues los grupos compiten entre sí para ofrecer la me-
jor presentación oral del capítulo de libro sobre el cual se han especializado. En cuarto lugar, el proyecto 
se basa en el sistema de gestión del aprendizaje Moodle, lo que permite reducir muy notablemente los 
costes de implementación.

Aunque el diseño de este proyecto de aprendizaje cooperativo podría ser de interés para cualquier 
curso que incluya un libro complementario o un conjunto de lecturas secundarias y que busque mejorar 
las habilidades de lectura crítica, comunicación oral y trabajo en equipo de los estudiantes, en este tra-
bajo presentaremos la implementación del proyecto en torno al libro Historical Turning Points in Spanish 
Economic Growth and Development, 1808-2008 editado por Betrán y Pons (2020). La perspectiva adop-
tada en este libro asume que los países se ven sometidos a guerras, epidemias, cambios radicales de 
régimen político y crisis económicas que alteran las reglas básicas de su funcionamiento y que suponen 
un punto de inflexión en su historia. Sin embargo, cuando se produce un momento de ruptura respecto 
al pasado, el marco institucional anterior no desaparece, sino que se funde con lo nuevo a través de una 
dinámica dependiente de su propia trayectoria en la que el pasado condiciona la forma en la que los paí-
ses se enfrentarán a sus próximos retos. Este libro argumenta que España, un pequeño país periférico, 
encontró mayores limitaciones internas e internacionales que los países centrales a la hora de resolver 
sus principales desafíos. En consecuencia, el libro enfatiza las vulnerabilidades y las restricciones que 
condicionaron la política económica española, así como el impacto que esta tuvo, durante el periodo 
1808-2008. En concreto, cada capítulo analiza en profundidad un punto de inflexión durante este perio-
do y aborda sistemáticamente las siguientes cuestiones: (1) su naturaleza y origen, explicando por qué 
el hecho analizado marcó un punto de inflexión en la economía española, cuál fue su impacto económi-
co, político y social, en qué medida estuvo provocado por acontecimientos internos y/o externos, y cómo 
se relacionó con el contexto internacional; (2) las reformas que se implementaron y las cuestiones que 
no se abordaron, explorando las limitaciones que determinaron la adopción de medidas específicas y las 
diferencias entre la respuesta española y la de otros países; y (3) los resultados de las políticas promul-
gadas, examinando lo que finalmente cambió y lo que no, tanto en términos de crecimiento económico, 
cambio estructural, distribución del ingreso y la riqueza, como de la calidad de las instituciones y el de-
sarrollo y la modernización del país en general.

Cabe destacar que, tal y como se ha implementado, este proyecto enriquece el plan de estudios del 
grado en economía, cuyos estudiantes, según los expertos en educación y sus futuros empleadores, 
necesitan adquirir una mayor sensibilidad hacia la historia económica (Shiller 2010; Coyle 2012). La his-
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toria es importante porque el rango de lo posible está moldeado por el contexto histórico, el cual, a 
su vez, refleja la evolución de un sistema económico, político, social e institucional cuya trayectoria de 
cambio y capacidad para cambiar están limitadas por su propio pasado (Greif 1998). En este sentido, el 
libro elegido para este proyecto proporciona a los alumnos el contexto necesario para comprender las 
decisiones económicas adoptadas en España en momentos críticos de su historia, evitando el riesgo de 
querer generalizar la experiencia de los países centrales al resto del mundo. El objetivo final, en el que 
los profesores deben hacer hincapié, es, por tanto, aprender lecciones históricas del pasado económico 
español para saber afrontar mejor los puntos de inflexión que seguramente nos deparará el futuro.

El proyecto se ha secuenciado en cuatro fases. Durante la primera fase la profesora planifica el pro-
yecto con suficiente antelación, lo presenta a sus estudiantes al comienzo del curso y supervisa la forma-
ción de grupos durante las dos primeras semanas de clase. Durante las siguientes fases, los estudiantes 
realizan una serie de tareas acumulativas dentro y fuera de clase y la profesora supervisa y evalúa su 
trabajo individual y grupal para ayudarlos a alcanzar las metas de aprendizaje establecidas. En concreto, 
durante la segunda fase los estudiantes trabajan en grupos reducidos para mejorar sus competencias 
de lectura crítica y de comunicación oral, realizando en clase una breve presentación del capítulo sobre 
el que se han especializado. Durante la tercera fase, se trabajan las habilidades de escucha y de revi-
sión por pares, creando interdependencias positivas entre los grupos y garantizando la adquisición de 
conocimientos sobre la base de las presentaciones realizadas por los otros grupos. Durante la cuarta 
fase la profesora resume la actividad y ubica el tema del proyecto dentro del contexto del curso, evalúa 
el conocimiento individual de los estudiantes, y los ayuda a procesar sus rendimientos. El proyecto se 
desarrolla a lo largo de todo el semestre (15 semanas) y requiere siete sesiones de clase completa de 90 
minutos cada una más una reunión fuera de clase de veinte minutos con cada grupo.
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Herramientas de gamificación para el aprendizaje en el aula. Una 
experiencia desde Kahoot en historia económica

José Miguel Martínez Carrión
Universidad de Murcia 

Palabras clave: Gamificación, kahoot, aprendizaje, historia económica.
Códigos JEL: A2, N00

Resumen

Esta comunicación presenta resultados de una experiencia desarrollada durante los tres últimos cur-
sos académicos mediante el empleo de la herramienta Kahoot para ver el impacto de la motivación del 
alumnado en el aprendizaje de contenidos y su dinamización en el aula. Formó parte de un proyecto 
de innovación docente sobre gamificación (Proyecto GamHeco) titulado: “El uso de herramientas de ga-
mificación como mecanismo de control y evaluación del aprendizaje en el aula y dinamización de la clase 
magistral de Historia Económica”. El proyecto tenía como finalidad valorar el uso de herramientas de 
dinamización como metodología activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de comprobar 
la motivación y la participación en el aula. 

Desde la plataforma Kahoot, de acceso abierto y disponible gratuitamente, se crearon una serie de 
cuestionarios que sistemáticamente aplicamos principalmente en las clases magistrales. Deseamos 
comprobar si mejoró la presencialidad del alumnado en el aula y ver el grado de seguimiento de la asig-
natura en el aprendizaje o adquisición de conocimientos. En todos los grupos se realizaron como mínimo 
10 cuestionarios siguiendo el programa trazado al inicio de curso. Antes, se llevó a cabo un test previo 
para comprobar el estado de conocimiento sobre conceptos básicos y reconocer si habían usado esta 
herramienta en el bachiller. La respuesta fue mayoritaria en ambos grupos: casi todos conocían dicha 
herramienta y la habían usado en el bachillerato.

En esta ocasión, presentamos resultados de las calificaciones alcanzadas por el alumnado en los tres 
últimos cursos académicos, desde 2020-21 a 2022-23. Los resultados mostraron una mejora general de 
la motivación expresada en un progreso de los rendimientos cosechados durante el curso y, sobre todo, 
al final del mismo. Destacó la mejora de las calificaciones promedio finales en los procesos de evalua-
ción con respecto a los cursos anteriores en los que no usamos herramientas de gamificación. Hay que 
señalar que el uso de Kahoot es de muy fácil acceso y manejo por el alumnado, siendo atractiva para la 
motivación, el entretenimiento y la participación, incluyendo que aumenta la competencia individual y 
de los grupos. El alumnado pudo usar sin problemas esta herramienta a través de sus dispositivos habi-
tuales (tablets, móviles u ordenadores). El acceso a la plataforma es muy sencillo y rápido. La emplea-
mos al final de la clase con una serie de cuestionarios que oscilaban entre 10 y 25 preguntas. 

Comprobamos que su carácter lúdico despertó atención y motivó al conjunto del alumnado. El con-
trol que proporcionan los informes de la herramienta acredita que la asistencia fue masiva. El número 
de asistentes al aula en las clases magistrales o de teoría superó la barrera del 90% de los matriculados y 
con frecuencia alcanzó el 100%. Considerando que la herramienta Kahoot la usamos en las clases magis-
trales, principalmente de contenidos teóricos, y que las clases de actividades prácticas son obligatorias, 
comprobamos que el grado de asistencia y seguimiento de la asignatura es muy satisfactorio.
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Los informes que proporciona la herramienta Kahoot sobre los cuestionarios encuentran numerosas 
ventajas. Tanto el profesor como el alumnado disponen de resultados inmediatos sobre el rendimiento 
académico mediante el control periódico del aprendizaje y la evaluación semanal del conocimiento. Una 
encuesta realizada al alumnado al final curso que valora el uso de esta herramienta permitió conocer 
que el grado de satisfacción es muy alto. La experiencia demuestra que esta herramienta de gamifica-
ción, combinada con otras metodologías activas, estimula y motiva al alumnado en la dinamización del 
aprendizaje dentro del aula. Comprobamos, además, que el rendimiento académico no está reñido con 
el ambiente lúdico y competitivo que genera este recurso.
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Herramientas TIC y evaluación continua en Historia Económica: 
resultados de una experiencia de innovación docente en las 
actividades prácticas

Josep-Maria Ramon-Muñoz
Universidad de Murcia

Palabras clave: Historia Económica, evaluación del aprendizaje, plataforma educativa virtual.
Códigos JEL: N00, A22.

Resumen

La evaluación de los aprendizajes es uno de los componentes más relevantes del proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Determinar en qué medida el estudiantado ha asimilado los contenidos y competencias 
y ha alcanzado los resultados del aprendizaje es una de sus principales finalidades. En las últimas déca-
das, los sistemas de evaluación han tendido a diversificarse, dejando de estar exclusivamente centrados 
en la evaluación final, para enfatizar y poner en valor la evaluación continua y formativa. De este modo, 
para valorar los resultados del aprendizaje, resulta tan importante conocer el resultado final que ha 
alcanzado el alumnado, como detectar durante el proceso sus posibles dificultades y carencias forma-
tivas, con el fin de poder adoptar las medidas correctoras necesarias. En este ámbito, las herramientas 
TIC han constituido un excelente aliado para la evaluación.

Partiendo de esta premisa, la experiencia docente que se presenta se centra en el uso de este tipo de 
herramientas en la evaluación continua de los aprendizajes. Se enmarca en la actividad desarrollada por 
el Grupo de Innovación Docente de Historia Económica de la Universidad de Murcia y se ha realizado al 
amparo del proyecto de innovación docente “Las herramientas del Aula Virtual como instrumentos de 
evaluación continua”, seleccionado en la convocatoria para promover proyectos y acciones de innova-
ción y mejora en la Universidad de Murcia para el curso 2021/2022. En concreto, la experiencia presenta 
resultados de la experiencia de innovación docente realizada en los cursos 2021/2022 y 2022/2023 en 
las actividades prácticas de la asignatura Historia Económica Mundial de primer curso del Grado en Eco-
nomía de la Universidad de Murcia, materia en la que este tipo de actividades constituyen el principal 
instrumento de la evaluación continua. 

A pesar de la variada oferta de plataformas y software que proporcionan múltiples herramientas 
para la evaluación de aprendizajes, la experiencia se ha fundamentado en el uso de las herramientas 
TIC disponibles en el Aula Virtual de la Universidad de Murcia, que es la plataforma corporativa de en-
señanza, aprendizaje y colaboración virtual basada en el software de código abierto denominado Sakai. 
De este modo, por un lado, se han aprovechado las ventajas de un entorno corporativo, que no requiere 
nuevos registros de usuario, instalación de software y navegación por interfaces con las que el alumna-
do y profesorado quizás esté menos familiarizado. Por otro lado, se ha contribuido a poner en valor el 
Aula Virtual, que integra en una única plataforma varias herramientas que permiten realizar un segui-
miento y evaluación de la actividad desarrollada por el alumnado durante su proceso de aprendizaje, 
especialmente a través de herramientas como “exámenes”, “tareas” y “calificaciones”. La principal inno-
vación de la experiencia ha residido en la integración del Aula Virtual en la realización y evaluación de 
las actividades prácticas que se desarrollan de manera presencial. En concreto, los objetivos han sido: 
a) integrar las herramientas del Aula Virtual en clase para el desarrollo de actividades de evaluación 
continua y potenciar su uso en las sesiones presenciales; b) fomentar los procesos de digitalización de 



110

XV Jornadas de Docencia en Economía

la evaluación continua; c) promover la participación activa del alumnado; y d) disponer de indicadores 
periódicos sobre el rendimiento académico del estudiantado. 

Los resultados obtenidos en la experiencia han sido satisfactorios, tanto desde la perspectiva del 
profesorado como del alumnado. Por un lado, el uso de las herramientas TIC en la evaluación continua 
ha contribuido a diversificar las actividades prácticas, y a mejorar su flexibilidad y adaptabilidad. En 
este sentido, ha facilitado la implementación de varios instrumentos de evaluación continua (principal-
mente, cuestionarios y tareas) y de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje; ha elevado 
la capacidad de adaptación de la evaluación a posibles contingencias, como las que podían derivarse de 
un contexto en el que ha permanecido presente la sombra de la COVID-19; y ha mejorado la capacidad 
de dar respuesta a necesidades educativas especiales, contribuyendo al fomento de una educación más 
inclusiva. Por otro lado, la integración de las herramientas TIC en las clases presenciales ha supuesto una 
alianza con la tecnología, al utilizar los dispositivos electrónicos de uso privado del alumnado (teléfonos 
móviles, ordenadores portátiles o tabletas) para finalidades formativas y de evaluación. 

Del mismo modo, la digitalización de la evaluación continua ha contribuido a la sostenibilidad, ac-
cesibilidad, eficiencia en la gestión y seguridad de los resultados de la evaluación. En este sentido, ha 
permitido la supresión del uso de papel en las actividades de evaluación continua; ha facilitado el acceso 
del alumnado a todos los materiales entregados (pudiendo generar su propio portafolios), ha mejorado 
la sistematización y acceso a las calificaciones, y ha facilitado la conservación y custodia de todos los ma-
teriales y resultados de evaluación durante el tiempo que establece la normativa de la universidad. La 
experiencia docente desarrollada también ha contribuido a mejorar la participación activa, motivación e 
implicación del estudiantado, y la interacción entre éstos y el profesorado. A su vez, ha aportado infor-
mación constante sobre los resultados de aprendizaje, lo que ha permitido tanto al profesorado como al 
alumnado adoptar las medidas necesarias en el momento en que se producen. Por último, el alumnado 
ha valorado de forma muy satisfactoria el uso de herramientas TIC durante en las actividades prácticas 
presenciales, como se desprende de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a final de curso.

En conclusión, los resultados alcanzados a través de la experiencia docente representan un estímulo 
y motivación para seguir profundizando en el ámbito de las herramientas TIC como instrumentos de 
evaluación de aprendizajes y contribuyen a la puesta en valor del uso de entornos virtuales en activida-
des docentes presenciales.
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La Historia Económica y la Agenda 2030: un proyecto colaborativo 
para impulsar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

José Miguel Martínez-Carrión, Josep-Maria Ramon-Muñoz, Begoña Candela-Martínez 
Universidad de Murcia

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Historia Económica, trabajo colaborativo.
Códigos JEL: N00, N30.

Resumen

Esta propuesta tiene por objeto presentar los resultados de una experiencia de innovación docente 
desarrollada en las asignaturas de Historia Económica de los grados en Administración y Dirección de 
Empresas, Economía y Marketing de la Universidad de Murcia. Forma parte de las actividades desarrolla-
das por el Grupo de Innovación Docente de Historia Económica de la Universidad de Murcia, y se enmar-
ca en dos proyectos de Innovación Docente, “La Historia Económica en la perspectiva de la Agenda 2030 
(HISTECO2030)” y “Actividades prácticas en torno a los ODS desde la Historia Económica”, seleccionados 
en la convocatoria para promover proyectos y acciones de innovación y mejora en la Universidad de 
Murcia para el curso 2022/2023.

La experiencia docente ha perseguido cuatro objetivos: a) profundizar en los contenidos de las asig-
naturas de Historia Económica relacionados con los ODS y dinamizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la materia; b) alentar la participación del estudiantado en las actividades de clase sobre los 
ODS y fomentar las habilidades de comunicación y expresión oral y escrita del alumnado; c) sensibilizar 
sobre los problemas de insostenibilidad y los retos que plantea y concienciar acerca de la importancia 
de alcanzar una sociedad más sostenible; y d) implementar metodologías colaborativas o participativas, 
que facilitan desarrollar competencias y habilidades en torno a la promoción del desarrollo sostenible. 

Para alcanzar estos objetivos, la experiencia se ha basado en una actividad práctica desarrollada a 
lo largo del cuatrimestre, que ha consistido en la elaboración por parte del alumnado de un trabajo 
colaborativo en el que debía profundizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, 
el estudiantado debía conformar pequeños grupos de trabajo y elaborar una monografía escrita, que 
también debía presentar y defender oralmente, en la que se comparara la evolución económica de dos 
países, desde los inicios del crecimiento económico moderno hasta la actualidad. Con ello se ha preten-
dido que, a través de la actividad propuesta, se implementara el método comparativo y se realizara un 
análisis de muy largo plazo de los ODS más directamente relacionados con las temáticas de la asignatura 
de Historia Económica. Esto es, la dinámica de la pobreza, la desigualdad, el crecimiento económico, la 
producción y el consumo sostenible, el trabajo decente, la innovación e infraestructuras, la educación 
de calidad, la salud y bienestar, las ciudades y energía sostenibles, las alianzas y compromisos por la paz 
y la justicia, y el cambio climático. Por tanto, el estudio requería enmarcar los procesos de cambio eco-
nómico e institucional de los países analizados en un contexto comparado y global, y en la perspectiva 
de los ODS. 

Para realizar un seguimiento del trabajo colaborativo, a lo largo del curso se realizaron varias activi-
dades específicas y se prepararon diversos materiales y recursos, que se pusieron a disposición del alum-
nado. Por ejemplo, se elaboró una Guía para la elaboración y exposición del trabajo grupal, se realizaron 
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sesiones monográficas para presentar y orientar en el uso de varias bases de datos, y se planificaron ta-
reas para mostrar los avances de la monografía en las semanas previas a su culminación y presentación.

Los resultados obtenidos a partir de la experiencia docente muestran un mayor conocimiento de los 
ODS relacionados con el aprendizaje de la Historia Económica, un incremento de la participación del es-
tudiantado en clase, el fomento de competencias en comunicación, expresión oral y escrita, y una mayor 
sensibilización y conciencia sobre la sostenibilidad. En suma, la actividad ha sido valorada positivamente 
por el alumnado, ha permitido a través de los ODS profundizar en contenidos y competencias de la asig-
natura Historia Económica, y ha contribuido a aumentar la conciencia sobre los retos de la Agenda 2030. 
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Los inicios como profesor de Historia Económica: los retos de la 
docencia multidisciplinar

Jorge Hernández-Barahona, Teresa Mateo López-Mora y Gonzalo Efraín López Paredes
Universidad Complutense de Madrid

Palabras clave: Docencia, Multidisciplinariedad, Historia Económica.
Códigos JEL: A12, N01

Resumen

Los inicios en la carrera docente universitaria constituyen un desafío emocionante a la vez que com-
plicado. Ambas realidades se agudizan si quien da sus primeros pasos en la enseñanza se dedica a un 
área de conocimiento multidisciplinar, como es el caso de los autores del presente texto quienes impar-
ten asignaturas de Historia Económica. En nuestra opinión, el principal problema para los nuevos docen-
tes radica en encontrar el equilibrio adecuado entre las distintas disciplinas durante el desarrollo de las 
asignaturas. Un equilibrio que, sin embargo, debe matizarse en función del perfil de nuestros estudian-
tes. En el caso de la Historia Económica, los alumnos de los grados donde se imparte esta asignatura 
- Economía, Administración de Empresas o Comercio, entre otros - cuentan con conocimientos, habili-
dades e intereses más cercanos a la Economía que a la Historia. Sin duda, esta cuestión debe tenerse en 
cuenta por parte de los docentes para evitar la desmotivación e, incluso, frustración de los estudiantes.

Muchos autores han abordado el tema de la docencia multidisciplinar asociada a la Historia Econó-
mica (Cazcarro, 2020; Moya y Gallardo, 2018; Negrín, 2003), sin embargo, no se ha prestado atención al 
reto que esta supone para los nuevos profesores como consecuencia de su inexperiencia. En esta comu-
nicación pretendemos recoger algunas de las dificultades que nos hemos encontrados durante nuestro 
primer curso como docentes. Así, nos centraremos en la gestión del tiempo, la planificación de las asig-
naturas, el manejo de los grupos de estudiantes y la evaluación de los contenidos. Consideramos que 
nuestras experiencias pueden resultar de ayuda a los nuevos docentes, entendiendo que los miedos, 
dudas y errores forman parte de cualquier proceso. Además, pretendemos transmitir la importancia de 
reducir la sistematización propia de la inexperiencia en los inicios de la carrera docente a través de la 
comunicación con los alumnos, la flexibilidad y la adaptación a la realidad que nos encontramos cada día 
cuando entramos por la puerta del aula. Sin duda, la docencia en asignaturas multidisciplinares acentúa 
la importancia de estos ítems.
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Reflexiones sobre la Evolución del Salario Mínimo Interprofesional 
en España

Carlos Usabiaga Ibáñez        
Universidad Pablo de Olavide

Palabras clave: Salario mínimo interprofesional, Economía laboral, Entorno económico.
Códigos JEL: E24, J31

Resumen

En los últimos años el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español ha subido de manera sostenida. 
Dicha subida tiene indudablemente aspectos positivos, pero también hay que prestar atención a ciertos 
aspectos que podrían no resultar tan positivos si dicha subida no está bien calibrada o diseñada. Hace 
unos años el objetivo de dicha subida se planteó en términos de alcanzar el 60 % del salario medio espa-
ñol. Este trabajo trata de arrojar luz sobre este tema o política. 

En primer lugar, debemos recordar que el SMI es único en España, independientemente del sector 
económico o la zona geográfica por ejemplo.

Por un lado, estudiaremos los salarios tanto en términos nominales como ajustados por capacidad de 
compra, para valorar si así varía la visión del tema que nos ocupa.

Prestaremos también atención a las diferencias regionales en los salarios, lo que permite plantear 
que la subida del SMI puede tener efectos diferenciales entre regiones.

También proporcionaremos información sobre los salarios por sectores, donde también se aprecian 
diferencias. Por lo tanto, la subida del SMI también podría tener un efecto diferencial a nivel sectorial. 
Asimismo, recordemos que las regiones pueden presentar un peso sectorial diferente.

También ofrecemos otras cifras que muestran que las distintas comunidades autónomas españolas 
presentan un desempeño económico y laboral bastante diferente, como se puede observar en la tasa 
de paro, el PIB per cápita, la productividad y otros indicadores. Por ello, de nuevo, un único SMI, en clara 
subida, podría tener un efecto diferencial en esas economías. Por último, también apuntamos algunos 
datos sobre el tamaño empresarial y los salarios.

Este trabajo debería ser de mucha utilidad para los estudiantes de Economía, para que aprendan a va-
lorar las cuestiones económicas desde una perspectiva más global. Al valorar los posibles efectos de una 
política, en este caso la subida del SMI en España, debemos tener en cuenta el entorno macroeconómico 
y laboral, para tener una imagen más completa y ser capaces de realizar mejores valoraciones y análisis.      
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Los Cambios en la Ley de Okun Española: Cifras e Hipótesis 
Explicativas

Carlos Usabiaga Ibáñez
Universidad Pablo de Olavide

Palabras clave: Cambios en las relaciones económicas, Ley de Okun, Macroeconomía 
Códigos JEL: A22, C22, E24

Resumen

En este trabajo se aborda la ley de Okun. Como es sabido, es una relación macroeconómica entre el 
crecimiento económico y algunas variables del mercado de trabajo. Más concretamente, trabajaremos 
con el crecimiento real del PIB, la tasa de desempleo, el número de desempleados y el número de ocu-
pados. Se estudia tanto el agregado español como los casos correspondientes a las comunidades autó-
nomas españolas.   

Tras explicar la esencia teórica de la ley de Okun, se opera con datos (anualizados) de tres relevantes 
fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE): la Encuesta de Población Activa (EPA), la Contabilidad 
Anual de España y la Contabilidad Regional de España.

En este trabajo se muestran, matemática y gráficamente, estimaciones de la ley de Okun para dis-
tintas muestras temporales de las últimas décadas, y se observa cómo hay cambios significativos. En 
especial, se estudia el caso correspondiente a los años en torno a la pandemia del covid-19. Mostramos 
que las cifras de la ley de Okun, así como la bondad del ajuste, no son robustos.

Por otro lado, en este trabajo también se apuntan diversas hipótesis explicativas de todos esos cam-
bios en las cifras de la ley de Okun, así como de las diferencias regionales en las cifras (factores demo-
gráficos, de actividad, de productividad, cambios legislativos/regulatorios, etc.). Por ejemplo, se comen-
ta el papel jugado por los ERTEs o la reciente reforma laboral.

Este tipo de trabajo permite poner sobre la mesa diversos aspectos de interés a la hora de estudiar 
una relación económica: la selección de las variables, la selección de la muestra, los outliers, los cambios 
estructurales, la búsqueda de explicaciones para los resultados empíricos, etc.

Este tipo de ejercicio econométrico, con técnicas sencillas, acompañado de explicaciones metodo-
lógicas y teóricas plausibles, pensamos que resulta muy ilustrativo para los estudiantes de Economía 
sobre cómo deben iniciarse en este tipo de trabajos empíricos. De hecho, se les puede pedir a los estu-
diantes que repliquen partes de los ejercicios desarrollados en este trabajo, y que se ejerciten cambian-
do unas variables por otras, o cambiando el periodo muestral considerado. Por último indicaremos que 
una metodología similar podría aplicarse a otras muchas relaciones económicas. 
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Economía abierta… al estudiante

Fuensanta Morales y César Nebot 
Universidad de Murcia

Palabras clave: Aula invertida; Globalización; Controversias actuales en Macroeconomía;
Códigos JEL: A22, F60

Resumen

Esta propuesta de innovación educativa en economía consiste en el desarrollo de materiales y dinámi-
cas que ayuden al estudiante en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la asignatura Macroeco-
nomía Superior del Grado de Economía de 6 créditos en la que se imparte economía abierta y comercio 
internacional, implementando un proceso de enseñanza-aprendizaje planteado por la metodología de la 
Clase Invertida.  

Esta propuesta se justifica de acuerdo con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que ha promovido nuevos modelos educativos que renueven metodológicamente las aulas uni-
versitarias, desarrollando estrategias didácticas activas que pongan el acento en el papel protagonista 
del alumno, responsable último de su proceso de aprendizaje. 

En una primera etapa, trasladamos fuera del aula la exposición de contenidos, con la ayuda de presenta-
ciones, video apuntes y otro material complementario, y, después, diseñamos herramientas interactivas on-
line para que el tiempo empleado de trabajo junto al docente produzca un afianzamiento del conocimiento 
que el alumnado ha estado trabajando individualmente o en grupo. 

La segunda parte de las tareas a realizar tiene que ver con el trabajo práctico, donde se pretende for-
mar a los estudiantes en la autosuficiencia para interpretar resultados y capacidad crítica sobre el análisis 
económico del comercio internacional y los asuntos asociados recogidos en los últimos temas de la asigna-
tura de Macroeconomía Superior. 

Se pretende así que el alumnado tenga una valoración más crítica, a la luz de la evidencia empírica, de las 
teorías estudiadas. Según este modelo pedagógico se trasladaría parte del proceso inicial de aprendizaje 
fuera del aula para, posteriormente lo presenten y defiendan en la clase, de forma que los estudiantes se 
beneficien de la interactividad con el resto de los estudiantes y, muy significativamente, con el profesorado. 

El calendario de trabajo incluye una fase previa a la docencia, en la que se diseñan los materiales y 
actividades que utilizaremos para cubrir los temas de comercio internacional y controversias actuales, 
temas especialmente apropiados para el uso de esta metodología, como justificamos más adelante.

La clase magistral en la que los alumnos reciben pasivamente el discurso del docente puede seguir 
siendo útil en aquellas partes de la asignatura en la que es necesario construir modelos matemáticos 
y entender su funcionamiento. Pero en la segunda parte, de comercio internacional y controversias ac-
tuales de la ciencia económica, la metodología de la lección magistral puede no ser la óptima. Los alum-
nos disponen de materiales de calidad para el estudio por lo que, si las clases no les aportan nada nuevo, 
la asistencia se resiente. Además, dado el carácter puntero de los temas tratados en esta última parte de 
la asignatura, son contenidos que se prestan especialmente a la realización de debates y al aprendizaje 
colaborativo en el que los mismos estudiantes propongan contenidos y actividades.  
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Aprovechando estas herramientas y las propias del Aula Virtual, los estudiantes deben desarrollar 
los debates asociados a los temas de comercio internacional y exponerlos y compartirlos con el resto de 
compañeros en el aula.  Al principio disponen de las preguntas esenciales sobre los debates de comercio 
internacional y las herramientas que deben desarrollar. Deben generar un material con el que defender 
las posturas en relación con el debate correspondiente. Estos materiales quedarán a disposición de los 
estudiantes en los espacios de la web de la asignatura de Macroeconomía Superior, ya existente.  

La evaluación del estudiante se realiza valorando el material elaborado y la exposición para respond-
er a la cuestión en el aula. A su vez, cada estudiante que exponga realiza dos preguntas tipo test a los 
asistentes sobre la materia de su exposición. Finalmente, los estudiantes votan para premiar los mejores 
materiales de la clase invertida. 

El ojetivo es conseguir un  impacto positivo sobre el aprendizaje al proporcionar a los estudiantes 
herramientas que estimulan su participación y su interés. Por otro lado, estas actividades tienen un peso 
en la evaluación final, reduciendo el peso del examen final y diversificando las posibilidades de éxito de 
los estudiantes.

Los resultados de la propuesta se evalúan tanto desde la perspectiva del docente como de los alum-
nos/as. Por un lado, mediante indicadores estadísticos básicos, las docentes pueden estudiar las mejo-
ras potenciales del rendimiento académico del estudiante. Por otro lado, se realiza una encuesta para 
evaluar el grado de satisfacción de los alumnos/as con el método pedagógico propuesto.
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Uso de modelos basados en agentes programados en Netlogo para 
la enseñanza de la teoría económica

Juan Perote-Peña
Universidad de Zaragoza

Palabras clave: modelos basados en agentes, dinámicas sociales, cooperación, competencia.
Códigos JEL: D22, D74, C92, H41

Resumen

Esta propuesta viene fundamentada en el trabajo realizado en los proyectos de innovación docente 
de la Universidad de Zaragoza “Valoración de la aplicabilidad de juegos online y de mesa en la enseñanza 
de la teoría económica”, PIIDUZ 2022 nº 608 e “Introducción de perspectivas evolutivas, institucionales y de 
complejidad en la enseñanza de la teoría económica”, PIIDUZ 2018 nº 4222.

Todo modelo que permita entender, simular o predecir con algún grado de éxito un sistema tan 
complejo como la realidad económica requiere reducir al mínimo necesario el número de variables ex-
plicativas. Los modelos económicos que se han utilizado tradicionalmente en teoría económica, tanto 
estáticos como dinámicos, típicamente suponen agentes homogéneos y buenos optimizadores con in-
formación perfecta para garantizar su resolución matemática. Sin embargo, la evidencia empírica acu-
mulada desde la economía conductual ha probado que tales supuestos no eran realistas. Por un lado, la 
toma de decisiones reales de agentes económicos suele hacerse con información local sobre el entorno 
inmediato y con reglas heurísticas sencillas y por otro los agentes difieren en características relevantes 
a sus decisiones, de forma que no se puede suponer que un “agente representativo” es un buen modelo 
de la toma de decisiones.

Los modelos basados en agentes incorporan precisamente estas características y aprovechan la 
mayor capacidad de computación disponible para generar simulaciones útiles tanto para la predicción 
como para el testeo de políticas de intervención en el sistema. Además, estos modelos suelen dar lu-
gar a propiedades emergentes difíciles de predecir que pueden ser contrastadas con la realidad. Estas 
ventajas favorecen su introducción en la docencia por su utilidad, a las que habría que añadir su poten-
cial como herramientas didácticas en sí mismas que proporcionan al aprendizaje del funcionamiento 
de fenómenos sociales una dimensión de juego y de exploración directa por parte del estudiante de 
posibilidades de simulación que resultaría difícil conseguir de otra forma. Sin embargo, estos modelos 
requieren a cambio una formación específica en programación para poder sacarles provecho como ins-
trumento didáctico.

De los varios programas disponibles específicos para modelos basados en agentes es quizás Netlogo 
[8] el más versátil y utilizado tanto en investigación como en docencia. En este trabajo se estudia la posi-
bilidad de utilizarlo para la docencia en temas concretos de teoría económica, especificando la naturale-
za de los costes de entrada en el entorno de programación y las aplicaciones más interesantes. Para ello 
se examinará la literatura disponible, empezando por el modelo de segregación espacial de Schelling 
en [4], las consideraciones más generales centradas en macroeconomía y expectativas racionales de [2] 
y los modelos concretos de mercados, oligopolios y recursos comunes de [3], para después explorar las 
aplicaciones en temas más laterales como la modelización de la negociación y el conflicto (aplicado a 
gestión del medio ambiente en [1] y al modelo de Lanchaster de conflictos bélicos en [7]) y los modelos 
de dinámicas sociales de formación de opinión, cooperación y dinámicas históricas desarrollados en [6] 
y [5].
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En todos los casos examinados se valora la contribución diferencial de los modelos basados en agen-
tes con respecto a los temas cubiertos por el currículo en teoría económica a nivel de grado y máster y se 
proponen otras aplicaciones interesantes en otros temas concretos en los que estos modelos han sido 
poco empleados, como en la simulación y optimización de mecanismos de asignación de recursos como 
subastas o en diseño de mecanismos.
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Las políticas macroeconómicas ¿Pueden orientarse para promover 
un desarrollo sostenible?

Vicente J. Coronel, Carmen Díaz Roldan
Universidad de Castilla La Mancha 

Palabras clave: Políticas macroeconómicas, Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas
Códigos JEL: O20, Q1

Resumen

Introducción

A lo largo de la historia, la evolución del entorno socioeconómico ha puesto en tela de juicio la soste-
nibilidad de ciertas medidas de política económica, que han dado lugar a la polarización de la sociedad 
y a la desigualdad. Hoy en día vuelven a cuestionarse, tras analizar los efectos de las medidas adoptadas 
para hacer frente a la crisis económica y financiera de 2008 y, más recientemente, a la derivada de la pan-
demia de la Covid-19. Todo ello en un contexto de incertidumbre y de una conciencia cada vez más clara de 
los problemas derivados del cambio climático.

Tratando de dar respuesta a dicha realidad, en septiembre de 2015, la Organización Internacional de 
las Naciones Unidas plantearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un compromiso 
internacional para lograr una senda de sostenibilidad ambiental, económica y social. Dicho compromiso 
implica la revisión de los modelos tradicionales de desarrollo, basados en la explotación de recursos, 
y promueven una estrategia diferente en la articulación de políticas económicas. Lo cual se configura, 
además, como una nueva oportunidad para los países en vías de desarrollo.

Las políticas macroeconómicas y los ODS

En las disciplinas propias de la Economía tales como Introducción a la Economía, Macroeconomía, 
Política Económica, Economia Internacional e Historia Económica, las implicaciones de las políticas apli-
cadas forman parte de su contenido. Así como en otras disciplinas afines del ámbito de la Ciencia Política 
o las Relaciones Internacionales.

En la actividad que proponemos, se trata de plantear a los alumnos de Introducción a la Economía (o 
Macroeconomía) una tarea que consiste en explorar, de una forma simple, hasta qué punto las políticas 
macroeconómicas se han orientado (o pueden estar orientadas) para promover un desarrollo sosteni-
ble. Concretamente, la actividad se articulará de la siguiente forma:

1. Se dividirá a los alumnos en grupos de trabajo que se organizarán en torno a las temáticas con-
templadas en los 17 ODS:

El ámbito de la pobreza, nutrición y salud.

ODS 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todas partes

ODS 2: Erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada y promover la agri-
cultura sostenible

ODS 3: Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos a todas las edades
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El ámbito de la educación.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el aprendizaje permanen-
te.

El papel de la mujer

ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas

El acceso a los recursos naturales

ODS 6: Garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todos.

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

El empleo digno y la industrialización sostenible.

ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos

ODS 9: Construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. 

Sociedades menos desiguales, más inclusivas y sostenibles.

ODS 10: Reducir la desigualdad dentro y entre los países

ODS 11: Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

ODS 12: Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles

El respeto al medio y la biodiversidad

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos

ODS 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos

ODS 15: Gestionar los bosques de manera sostenible, luchar contra la desertificación, detener y revertir 
la degradación de la tierra, detener la pérdida de biodiversidad

Una sociedad pacífica e inclusiva

ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

ODS 17: Revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible

2. Se les encargará como tarea que:

A) Busquen información para poder explicar el concepto de sostenibilidad y contextualizarlo en el 
ámbito económico, social, educativo y ambiental.

B) Propongan ejemplos concretos de medidas de políticas macroeconómicas que se hayan imple-
mentado en alguna economía actual. Medidas que, a juicio de los alumnos, hayan contribuido a 
una mayor eficiencia en la asignación de recursos y a la coordinación de esfuerzos para garantizar 
un desarrollo económico sostenible.
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C) O bien hagan propuestas de medidas de políticas macroeconómicas que puedan contribuir a la 
consecución de los ODS. En este caso se trataría de diseñar planes de actuación encaminados al 
logro de los objetivos.

3. Las propuestas de cada grupo se expondrán y debatirán en clase

Se valorará la capacidad de deducir cuáles han sido las implicaciones, del cara al logro de los ODS, 
de las medidas comentadas/propuestas.

Competencias asociadas a la actividad

Se espera que los alumnos que realicen esta actividad sean capaces de tomar conciencia de la necesi-
dad de que las políticas económicas sean sostenibles, así como tengan capacidad crítica para evaluar (al 
menos cualitativamente) las políticas públicas y ser capaces de plantear posibles reformas instituciona-
les que pudiesen considerarse necesarias.
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Ecolunch: Debates sobre economía a la hora de comer

Juan Carlos Negrete Mediavilla, Andrés Romeu Santana
Universidad de Murcia

Palabras clave: docencia fuera del aula, debates docentes.
Códigos JEL: A20, A22

Resumen

Este trabajo recoge un proyecto de innovación docente del mismo título aprobado por Universidad 
de Murcia para el curso 2020-21 y finalizado (ID 1761). Su objetivo ha sido la realización de debates entre 
estudiantes, moderados por profesores, sobre temas económicos relevantes que aparecen con frecuen-
cia en los medios de comunicación. Se ha planteado un enfoque intermedio entre la superficialidad de 
dichos medios y el rigor de los programas académicos. Se ha desarrollado en sesiones en las que se ha 
pretendido mantener un ambiente informal, ligado al periodo de comida y descanso de mediodía, en el 
que se han realizado discusiones en inglés. De esta manera se ha fomentado la mejorar una batería de 
conocimientos y habilidades que ayudan a mejorar el aprendizaje y su aplicación crítica para entender y 
resolver problemas económicos reales.

Cada sesión constaba de dos fases. En la primera las/os alumnas/os votaban el tema a debatir, de 
entre los propuestos por el profesorado y por ellas/os mismas/os, lo que permitía a las/os docentes 
proporcionar materiales para el tema de debate elegido. En la segunda fase, nos reuníamos alumnado 
y profesorado de 14:00 a 15:00 por videoconferencia (ZOOM) para discutir y compartir puntos de vista 
partiendo de materiales previamente facilitados por la organización y de las exposiciones previas de 
diez minutos de dos alumnas/os, todo ello mientras compartíamos, en teoría, el momento de comer. 
Hemos de destacar que otra importante novedad de este proyecto es su formato, pues ha ofrecido una 
alternativa sociable y colaborativa al aprendizaje tradicional en el aula, ya que no se realiza “de arriba 
hacia abajo” (de profesor a alumno). A ello ayuda el hecho de que, para las/os alumnas/os, puede resul-
tar un ambiente que pueden considerar como “seguro”, pues les ayuda a desarrollar la confianza en sí 
mismas/os a la hora de presentar sus ideas en público. Para muchas/os alumnas/os puede resultar mu-
cho menos “intimidante” dirigirse a las/os compañeras/os y profesoras/es durante la comida, si compa-
ramos la situación creada con las actividades tradicionales del aula, donde la/el estudiante que toma la 
palabra puede sentir una mayor “presión ambiental”. En cada sesión dos alumnas/os han realizado una 
exposición previa de unos diez minutos cada una/o y, posteriormente, ha habido un debate en el que el 
alumnado han sido el principal protagonista. 

Los materiales preparatorios y las lecturas se han ido depositando en la herramienta Recursos del 
sitio colaborativo de Aula Virtual, con al menos dos semanas de antelación para que los participantes 
hayan tenido tiempo suficiente de leerlos o visionarlos. Se han utilizado como medios de comunicación 
para informar a las/os participantes las herramientas Mensajes Privados y Anuncios. El profesorado in-
cluido en proyecto se ha encargado de todas las labores de gestión y organización de las actividades.

En cuanto los resultados, se ha consolidado una propuesta que, a lo largo de los últimos cursos aca-
démicos, se ha venido celebrando en la facultad con el nombre de “ECOLUNCH” en la que el alumnado 
y profesorado de la facultad, interesados en el debate de asuntos económicos de actualidad, venían 
celebrando este tipo de actividades de forma presencial. Nuestro proyecto ha tendido puentes entre la 
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manera de abordar estos temas relevantes por el mundo académico y por los medios de comunicación. 
Todo ello ha contado con una respuesta favorable por parte de la comunidad universitaria.

Se ha favorecido que el alumnado haya desarrollado capacidad crítica y de debate, adoptando una ac-
titud activa. De esta forma, las actividades han estimulado procesos de pensamiento más complejos que 
los que se derivan del aprendizaje unidireccional tradicional profesorado-alumnado, lo que contribuye a 
una mejora en la asimilación de conceptos. 

Se ha fomentado el desarrollo, por parte de las/os estudiantes, de habilidades de comunicación oral, 
en este caso en el idioma inglés, así como de empatía, al tener las/os estudiantes que considerar varios 
puntos de vista. Estamos, por tanto, frente a una actividad de aprendizaje multitarea que ha implicado 
investigar, expresarse en público, hablar en inglés escuchar a las/os demás, colaborar con otras/os estu-
diantes, escuchar ser crítica/o, etc. Todas estas habilidades, pueden ser aplicadas por el estudiantado en 
diversas situaciones de su vida académica, profesional y personal. Las/os alumnos participantes en este 
proyecto podrán transferir las habilidades mencionadas a cualquier otra asignatura de las Economía, 
Empresa y demás ciencias sociales.
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The IS-LM-PC-SE Model: A Policymaker’s Guide 

Celso José Costa Junior*, Alejandro C. García Cintado**
*Universidad Estadual de Ponta Grossa (UEPG, Brasil), ** Universidad Pablo de Olavide (UPO, España)

Palabras clave: Ajustes fiscales, economía sumergida, evasión fiscal.
Códigos JEL: A22; E00; E60; E62; H26; H30.

Resumen

Está ampliamente demostrado que las políticas económicas afectan a la macroeconomía de forma 
diferente cuando se tiene en cuenta explícitamente el tamaño de la economía sumergida. Pero, a pesar 
de su aparente gran relevancia, ningún libro de texto de macroeconomía intermedia plantea un debate 
sobre este tema. En este trabajo, tratamos de hacer una contribución ampliando un modelo IS-MR-PC 
convencional en la misma línea del enfoque utilizado en el aclamado libro de texto de Blanchard para 
incluir un sector informal. Encontramos que este modelo de dos sectores es capaz de reproducir cuali-
tativamente los principales resultados básicos obtenidos en esta literatura. Por lo tanto, es importante 
destacar que este trabajo proporciona un conjunto de herramientas destinadas a estudiantes universi-
tarios, profesionales, responsables políticos y, en general, no especialistas sobre el análisis coste-bene-
ficio de las políticas económicas en presencia de una economía sumergida significativa.

En general, el modelo tiene éxito en reproducir cualitativamente los resultados obtenidos en la lite-
ratura sobre la economía sumergida. En particular, se demuestra que los ajustes fiscales basados en el 
gasto son más eficaces que depender enteramente de las subidas de los impuestos sobre las rentas del 
trabajo, conclusión consensuada en la literatura especializada. Además, aumentar la probabilidad de las 
inspecciones fiscales arroja resultados similares a los encontrados en la literatura, es decir, un mayor 
esfuerzo inspector puede acabar reduciendo la actividad informal, pero a costa de provocar una des-
aceleración económica o reducir el consumo privado, efectos adversos que podrían compensarse con 
exenciones fiscales sobre las rentas del trabajo.

Como se muestra en el texto, nuestras conclusiones de los experimentos estudiados en este trabajo 
pueden resumirse como sigue: El recorte del gasto público produce una caída temporal del producto 
formal, informal y total, un aumento temporal de las tasas de desempleo formal e informal, y una caída 
permanente de la tasa de interés y del déficit fiscal. En otras palabras, este instrumento es eficiente 
como medida de ajuste fiscal en el cumplimiento de los objetivos del gobierno.

El aumento del impuesto sobre la renta del trabajo, por otro lado, conduce a un aumento transitorio 
de la producción informal, a caídas permanentes de la producción formal y total, a un aumento perma-
nente del desempleo formal y a un aumento permanente de la tasa de interés. Al comparar estas dos 
medidas de política fiscal, es fácil ver la ventaja de llevar a cabo recortes del gasto frente a aumentos 
de los impuestos, ya que los primeros pueden reducir tanto el déficit fiscal, así como también el tipo de 
interés. Por último, el aumento de los esfuerzos de inspección para seguir la pista de la evasión fiscal es 
capaz de reducirla permanentemente, pero esto es a costa de una caída de la producción, vía descensos 
en la producción informal.
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A modern approach to monetary and fiscal policy

Celso José Costa Junior*, Alejandro C. García Cintado**, Karlo Marques Junior*
*Universidad Estadual de Ponta Grossa (UEPG, Brasil), ** Universidad Pablo de Olavide (UPO, España)

Palabras clave: Dominancia fiscal, Inflación fiscal., Teoría Fiscal del Nivel de Precios
Códigos JEL: A22, E31, E52, E58, E62, E63.

Resumen

Este trabajo propone un enfoque sistemático para la enseñanza de las interacciones fiscales-mone-
tarias que sigue la visión de uno de los padres de la Teoría Fiscal del Nivel de Precios (TFNP), Eric Leeper. 
La principal ventaja de este planteamiento es su sencillez, que lo hace especialmente adecuado para es-
tudiantes de grado y no especialistas. Se basa en un gráfico compuesto por dos mercados muy efectivo 
a la hora de mostrar que las políticas fiscal y monetaria siempre se determinan simultáneamente y que 
sus efectos en la economía siempre dependen del comportamiento de la otra. Es sencillo ver que en un 
mundo monetarista convencional (Régimen M), el banco central consigue controlar la inflación siempre 
que la autoridad fiscal haga su trabajo de asegurar que la deuda pública no crezca demasiado. Por el 
contrario, en un régimen alternativo de predominio fiscal (Régimen F), la política fiscal determina el ni-
vel de precios (y la inflación) a corto plazo, y la postura monetaria óptima es mantener el tipo de interés 
oficial constante, ya que, si el banco central trata de combatir la inflación determinada por la fiscalidad, 
empeorará la sostenibilidad fiscal y aumentará la inflación futura. De esta forma, desterrar de la mente 
de los graduandos en economía en las universidades españolas la idea de que, en tiempos normales, las 
políticas fiscales y monetarias tienen efectos independientes sobre la actividad económica es de vital 
importancia y constituye uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo. 

Utilizando un modelo determinista de dotación de dos períodos, ilustramos que la política monetaria 
siempre depende del comportamiento fiscal y viceversa. Para ello, siguiendo el conocido marco de Eric 
Leeper, se consideran dos escenarios antagónicos: el mundo convencional de predominio monetario, o 
Régimen M, en el que la política monetaria persigue sus objetivos de mantener la inflación baja y esta-
ble y cerrar la brecha de producción, y la política fiscal se adapta ajustando el superávit primario para 
garantizar que la deuda pública no crezca con el tiempo; y un mundo alternativo de predominio fiscal, o 
Régimen F, en el que la autoridad fiscal tiene algunos objetivos distintos de garantizar la sostenibilidad 
fiscal, lo que obliga a la política monetaria a mantener el tipo de interés oficial constante para mantener 
la deuda estable a lo largo del tiempo.

Esta configuración es especialmente adecuada para demostrar que las políticas monetaria y fiscal 
dependen del comportamiento de la otra. Por ejemplo, en el mundo convencional, el banco central no 
lograría su objetivo de mantener la estabilidad de precios si la autoridad fiscal no se encargara de ga-
rantizar la sostenibilidad de la deuda pública ajustando los impuestos (y/o el gasto público) de la forma 
adecuada. En la jerga de la literatura, la política monetaria necesita un respaldo fiscal que, por supuesto, 
puede manifestarse en diversos grados, desde un respaldo total hasta uno parcial. Del mismo modo, es 
sencillo ver que cuando hay dominio fiscal, una mayor emisión de deuda (nominal) significa una mayor 
riqueza neta y, por lo tanto, llevará a los agentes a deshacerse de sus bonos y aumentar sus niveles de 
consumo. Los efectos riqueza desempeñan un papel destacado en el impulso de la inflación.

El modelo en el que nos basamos en este artículo es necesariamente una versión muy simplificada 
de un modelo de equilibrio general dinámico monetario estándar. Hacemos fuertes suposiciones de 
modelo que se refieren a la ausencia de fricciones y a la constancia del tipo de interés real. Naturalmen-
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te, estas omisiones impiden examinar los efectos de la política monetaria sobre los factores reales de 
descuento (y, por tanto, sobre P a través de la ecuación de valoración de los bonos) y la distinta magni-
tud de los multiplicadores fiscales en ambos regímenes. Podemos hacer dos observaciones al respecto: 
En primer lugar, es inteligente dar pequeños pasos en la introducción de la literatura a los estudiantes 
universitarios porque el análisis es nuevo para los estudiantes y algo exigente para ellos. Una vez que 
el estudiante tenga una base sólida, le resultará mucho más fácil aprender modelos más “relevantes”.

En segundo lugar, a pesar de ello, nuestro modelo es lo suficientemente rico como para transmitir la 
intuición básica de cuáles serían los principales mecanismos de transmisión tras un shock fiscal o mone-
tario. Después de dominar nuestro modelo, el estudiante debería ser capaz de inferir que, por ejemplo, 
un estímulo basado en el gasto se asociará con un mayor impacto en la actividad económica en el Régi-
men F que en el mundo convencional, debido a dos razones: (I) los individuos creen que el gobierno no 
subirá los impuestos ni recortará el gasto público en el futuro, y (II) la respuesta de la política monetaria 
a un shock fiscal no será tan fuerte. Además, una vez que el instructor haya terminado de presentar el 
modelo de dotación, debería poder dedicar algunos minutos de la clase a explicar intuitivamente estos 
efectos y canales en modelos más complejos.
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Una evaluación objetiva asistida por inteligencia artificial de las 
pruebas finales en asignaturas de economía: en busca del alumno 
de control.

Andrés Romeu Santana
Universidad de Murcia

Palabras clave: Pruebas Escritas, Evaluación Docente, Inteligencia Artificial.
Códigos JEL: A23, C43, C93

Resumen

Uno de los desafíos más importantes para los docentes de economía es evaluar adecuadamente el ni-
vel de conocimiento de sus alumnos. La evaluación es una tarea fundamental a la hora de determinar el 
progreso de los estudiantes, identificar las áreas en las que necesitan mejorar y diseñar planes de ense-
ñanza efectivos. Así,el instrumento más ampliamente utilizado y que suele contar con una ponderación 
máxima en la evaluación del grado de Economía y/o ADE son las pruebas escritas de final de curso. Uno 
de los problemas de este instrumento, especialmente si se usa como instrumento único o determinante 
es la modulación de la dificultad relativa de la prueba con respecto a las pruebas de otros grupos de la 
misma asignatura u otras convocatorias dentro del mismo grupo.

Aunque el docente cuente con amplia experiencia, el diseño de la prueba no deja de estar sometida a 
elementos de subjetividad que, sin llegar a ser arbitrarios, sí que pueden dar como resultado diferentes 
grados de exigencia de manera que un mismo alumno con idénticos conocimientos, aptitudes y condi-
cionantes personales (el “alumno de control”) podría obtener resultados finales dispares. En la práctica 
y si las circunstancias lo permiten, se suele acudir a “comités de expertos” o compañeros de la misma 
asignatura que evalúan el examen previamente y modulan la dificultad sobre una propuesta de base. 
Esta solución, que nos sigue pareciendo la mejor disponible, podría ser complementada y en nuestra 
opinión mejorada, si dispusiéramos de una herramienta que permita obtener una evaluación preliminar 
lo más objetiva posible. El problema al que nos enfrentamos es cómo aislar el “alumno de control”, esto 
es, hacer una prueba previa utilizando un alumno que, idealmente, tenga conocimientos de la asignatu-
ra, cuente con adecuada motivación y se aísle de otros factores que puede modular el resultado como 
el stress personal.

Nosotros proponemos que el “alumno de control” sea la inteligencia artificial y en concreto el asis-
tente conversacional conocido como ChatGPT o similares. ChatGPT es una herramienta de conversación 
basada en una IA entrenada para responder utilizando un amplio abanico de fuentes de conocimiento 
de diferentes especialidades. Dadas sus características, ofrece respuestas “de manual” a preguntas con-
cretas sobre la disciplina que se ajustan a un mínimo de competencias básicas exigidas a un alumno de 
primero.

Utilizando una base de datos de preguntas de Introducción a la Economía II del grado en ADE de 
la Universidad de Murcia, alimentamos a chatGPT mediante API con bloques de 100 preguntas ob-
tenidas aleatoriamente y encontramos que el índice de respuesta supera el 85% y no está afectado 
significativamente ni por el número de rondas o experiencia del algoritmo, ni por un condicionamiento 
previo que le indique en qué libros debería buscar la respuesta.

Posteriormente, alimentamos al algoritmo con una serie de preguntas de exámenes realizados en la 
facultad en los últimos tres años para evaluar su dificultad relativa. Encontramos que, para esta mues-
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tra, el índice de respuesta es ligeramente menor que para las baterías, pero no significativamente distin-
tos y que las diferencias en el indice de las tres convocatorias no son importantes. Sin embargo, cuando 
alimentamos al algoritmo con un examen formado por las preguntas incorrectamente contestadas de 
los exámenes anteriores, el índice pasa a ser significativamente menor y no rechazamos que en esas 
circunstancias, chatGPT simplemente elige entre las dos opciones al 50%.
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¿Qué me das a cambio? Plan para reducir el abandono prematuro 
de la asignatura de Macroeconomía y efectos perversos de una 
mala concepción de la evaluación continua

Javier Capó Parrilla
Universitat de les Illes Balears

Resumen

La asignatura de Macroeconomía requiere un trabajo continuado y constante, dado que la materia 
es acumulativa. Los contenidos que se tratan están estrechamente relacionados, y se juntan al final del 
curso para construir un modelo global integrado por las distintas partes desarrolladas a lo largo de la 
asignatura. El mayor riesgo que esto supone es que los alumnos se queden descolgados y no puedan 
seguir las explicaciones.

El objetivo es que los estudiantes prevean que durante el curso deben prepararse para ser capaces 
de correr un maratón (prueba final de evaluación global) cuando se acaben las clases. Las pruebas de 
trabajo autónomo que se planifican a lo largo del curso, que son voluntarias y no conllevan ningún tipo 
de calificación (ninguna nota, pero sí evaluación), son el entrenamiento para poder afrontar con garan-
tías este reto final mayúsculo.

Los resultados preliminares muestran una baja y decreciente participación en las actividades pro-
puestas. La explicación radica en que los alumnos no encuentran incentivos a participar si no ven una 
recompensa inmediata en forma de nota, si bien admiten que realizarlas sí supone un rendimiento a 
medio plazo, ya que los prepara mejor para las distintas pruebas de valoración. Ahora bien, a pesar de 
no realizar las tareas de trabajo autónomo, reclaman una mayor cantidad de ejercicios y preguntas resu-
eltas de cara a preparar el examen (de forma pasiva).
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Verde que te quiero verde: La macroeconomía del cambio climático

Javier Capó Parrilla
Universitat de les Illes Balears

Resumen

Hoy, el verde lo impregna todo. También, muchas de las asignaturas de los estudios de economía i 
administración de empresas. Sin embargo, la Macroeconomía se ha mantenido bastante ajena a esta 
mirada verde, con la excepción, ya clásica, de los límites al crecimiento.

El presente trabajo pretende analizar, desde una perspectiva teórica y docente, el impacto macroeco-
nómico del cambio climático. Este evento afecta a la macroeconomía por dos vías: Existe un riesgo físico 
derivado del calentamiento global y del aumento en la frecuencia de sucesos climáticos extremos como 
sequías, inundaciones, tormentas y la elevación del nivel del mar. Estos acontecimientos que pueden 
dañar les stock de capital físico y las infraestructuras, afectar a la fuerza laboral, a través de desplazami-
entos y migración, o suponer pérdidas de productividad, afectando al output y a la inflación.  Además, el 
cambio climático conlleva una serie de impactos derivados de la menor intensidad en el uso de combus-
tibles fósiles y de la transición a una economía de cero emisiones de carbono.

El análisis se centra únicamente en el segundo grupo de impactos macroeconómicos, los derivados 
de la transición a una economía neutral en carbono. En el momento actual, la transición a cero emisi-
ones, con el objecto de limitar el aumento de temperatura en dos grados Celsius, requiere una acción 
apresurada y agresiva que tendrá un notable impacto económico.

La transición hacia la neutralidad climática supone un gran shock de oferta negativo. Parte del stock de 
capital se volverá obsoleto, por el cambio en los precios relativos como consecuencia de la creciente impo-
sición sobre el carbono, y será descartado antes de llegar al fin de su vida útil. El resultado será una caída 
del output y del empleo a corto plazo. Las cualificaciones de muchos trabajadores también se volverán 
obsoletas de forma súbita y deberán ser reasignados en trabajos y lugares diferentes. Por el lado de la de-
manda, la transición requerirá un elevado nivel de inversión para reemplazar o adaptar el stock de capital 
basado en combustibles fósiles. Este esfuerzo inversor, que debería ser global, afectará al tipo de interés 
real de equilibrio. Además, debería suponer un descenso del consumo para mantener el output estable y 
por la pérdida de riqueza asociada a la sobrevenida pérdida de valor de los activos contaminantes. En cu-
anto a la política fiscal, lo más probable es que la descarbonización eleve el nivel de deuda pública. La tran-
sición hacia las cero emisiones exigirá un incremento significativo de los gastos públicos, mientras que el 
aumento de ingresos de la imposición piguviana sobre el carbono posiblemente deberá ser redistribuido 
en forma de subsidios a las rentas más bajas para neutralizar sus efectos redistributivos. El desequilibrio 
fiscal resultante probablemente será trasladado a las próximas generaciones en forma de deuda al argu-
mentarse que son las que se beneficiaran de la transformación energética. Finalmente, el cambio climático 
y la descarbonización de la economía pueden tener implicaciones sobre magnitudes claves, como el out-
put y la inflación, que sean relevantes para las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.

Si bien algunos elementos de nuestra propuesta pedagógica no son originales, a nuestro entender apor-
tamos una serie de aspectos novedosos: El trabajo incorpora el análisis de un tema de gran trascendencia 
e interés social que, a fecha de la elaboración de este trabajo, está ausente de los manuales de macroeco-
nomía intermedia. Pedagógicamente, se aborda recurriendo a conceptos y modelos teóricos habituales en 
los cursos de macroeconomía intermedia, lo que permite incorporarlo como un caso práctico en el que con-
fluyen conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura y desarrollar la competencia de ser capaz de ha-
cer uso de esas herramientas teóricas al análisis aplicado de la realidad macroeconómica de nuestro entorno.
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Fijación de salarios y tasa de paro: experimento

Javier Capó Parrilla
Universitat de les Illes Balears

Resumen

El análisis del mercado laboral en los cursos de macroeconomía intermedia se hace habitualmente a 
través de un modelo de fijación de precios y salarios (PS-WS) con competencia imperfecta. A pesar de 
que el modelo es muy intuitivo, a menudo los alumnos lo ven como un conjunto de ecuaciones y gráficos 
que les son del todo ajenos y que no logran conectar con la realidad. Para superar este obstáculo se ha 
diseñado un sencillo experimento a través de un cuestionario on line. El propósito es que los alumnos 
comprueben que los resultados que obtienen con el experimento se corresponden con los establecidos 
por la teoría en el modelo PS-WS. 

En este experimento, los alumnos comienzan ejerciendo el papel de empresarios que deben decidir 
la participación del excedente bruto de explotación en la renta u output, en otras palabras, la parte del 
precio que se queda la empresa una vez cubierto el coste variable. Acto seguido, el alumno cambia de rol 
y pasa a ser un trabajador que genera un output por valor de 50€. Con esta información, el alumno debe 
proponer el salario nominal que desea obtener y que será una fracción del valor de su productividad (el 
resto será el excedente bruto de explotación que se queda la empresa). Para ser contratado por una 
empresa (asignada al azar) su oferta de salario debe ser igual o inferior a lo máximo que la empresa 
estaría dispuesta a pagar de acuerdo al excedente que haya fijado en la primera etapa. Si el salario 
nominal supera la disponibilidad a pagar de la empresa asignada, el alumno se quedará en paro.

El juego se estructura en varias sesiones en las que se modifica un factor que afecta a la fijación de los 
salarios por parte de los. Cada sesión puede dividirse en distintas rondas en las que el juego se repite.

La sesión 1 se juega con las reglas básicas descritas y se divide en dos rondas. Al acabar la primera se 
informa a los jugadores que el resultado de la primera ronda ha sido una coyuntura con una tasa de paro 
agregada del 25%, pero los trabajadores no saben si sus ofertas han sido o no aceptadas. 

En la sesión 2, se introduce un subsidio de desempleo. Así, se informa al alumno que si su petición 
salarial es excesiva y el empresario rechaza la oferta, el trabajador obtendrá 20 euros. Posteriormente, 
se plantea la misma situación pero la prestación de desempleo solo es de 10 euros.

En la sesión 3, se establece una subida de la productividad y el valor de la producción generada por 
el trabajador pasa a ser 60 euros por lo que puede solicitar un salario de entre 0 y 60€, pero no existe 
ningún tipo de cobertura en caso de que su petición salarial sea rechazada y sea desocupado.

En la sesión 4, volvemos al escenario inicial, con valor de la productividad de 50 euros, pero se introduce 
la sindicación de los trabajadores. Los trabajadores son informados de que el sindicato recomienda un 
salario de al menos 36 euros. Sin embargo, se trata de una simple recomendación no vinculante y el 
trabajador es libre de solicitar el salario que considere oportuno. Todo lo demás funciona igual.

Finalmente, en la sesión 5, la coyuntura es la del escenario base pero se ha producido una depreciación 
del euro frente al dólar y el alumno debe negociar el salario de acuerdo a esta nueva información.
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A lo largo del experimento, el alumno no tiene ningún feedback sobre la aceptación o no de sus 
propuestas salariales. El ganador del juego será el trabajador (alumno) que obtengan unos mayores 
ingresos acumulados a lo largo de todas las sesiones.

Los resultados esperados son: En la segunda ronda de la primera sesión, en la que se informa a los 
alumnos de que la coyuntura laboral es muy desfavorable, una tasa de paro del 25%, de lugar a una 
moderación de los salarios, acorde con la relación negativa entre el salario nominal y la tasa de paro que 
se establece en la ecuación de la WS. En la segunda sesión, al introducir una prestación de desempleo, 
cabe esperar que los alumnos respondan elevando sus pretensiones salariales y que aumente el paro, 
y que la dinámica se corrija a la inversa cuando la prestación de desempleo se reduce. Este resultado 
sería consistente con la incorporación de elementos de presión salarial en la ecuación de la WS. La 
subida de la productividad, introducida en la sesión 3, de acuerdo con la teoría, debería dar lugar a 
mayores peticiones salariales por parte de los alumnos pero sin modificar la tasa de paro ya que debería 
mantenerse la participación del excedente de las empresas. Finalmente, se espera que el alumno 
interprete la depreciación de la moneda como un factor que encarecerá la cesta de la compra y que 
solicite un mayor salario para mantener su poder de compra. Así, la depreciación supondría un aumento 
de la tasa de paro.

El principal inconveniente del experimento se deriva de que muchos alumnos realizan propuestas 
que revelan una percepción de su poder de negociación muy bajo o muy alto. Estos resultados están 
muy alejados del resultado medio que suele mostrar el juego del ultimátum en el que se basa el 
experimento y se ve agravado por el reducido número de alumnos de los grupos de clase actuales. Para 
evitar esta distorsión, al inicio del cuestionario, se ha introducido un gráfico con la evolución reciente 
de la participación del excedente bruto de explotación sobre el output que debería orientar tanto su 
propuesta como empresario sobre este aspecto como sus posteriores peticiones salariales.
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Resumen

En esta experiencia docente de introducción a la economía se ha implementado un modelo de clase 
invertida, en el que los alumnos estudian la teoría en casa utilizando diapositivas tradicionales y hacen 
trabajo en grupo en las sesiones presenciales. Como instrumento de apoyo, se ha utilizado ChatGPT, 
una inteligencia artificial generativa, para que los alumnos consulten el contenido de las diapositivas y 
reciban en casa una explicación. Se ha explicado el uso de ChatGPT y sus limitaciones, y se ha recogido 
feedback de los alumnos. Esta experiencia muestra que la utilización de herramientas tecnológicas en 
el aula puede ser una forma eficaz de promover el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo entre 
los estudiantes.

La clase invertida es una metodología educativa que consiste en invertir el orden tradicional de la 
lección magistral. En lugar de que el profesor enseñe los contenidos teóricos en el aula, los estudiantes 
estudian en casa los contenidos previamente a través de vídeos, textos o cualquier otro material. En 
el aula, los estudiantes realizan actividades prácticas para poner en práctica lo que han aprendido. La 
clase invertida ha ganado popularidad en el ámbito universitario, incluyendo el ámbito de la economía y 
empresa, y se ha extendido a otros niveles educativos. La llegada de numerosos contenidos en Internet, 
como los vídeos docentes, ha hecho posible que la clase invertida sea más accesible y fácil de implemen-
tar.

La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las computadoras realizar tareas que an-
tes solo podían ser llevadas a cabo por la inteligencia humana. Los modelos de lenguaje natural son 
una rama de la inteligencia artificial que trata de replicar el lenguaje humano en la comunicación entre 
humanos y computadoras. ChatGPT es una herramienta de chat desarrollada por OpenAI y basada en 
el modelo de lenguaje GPT 3.5. Su llegada ha causado un importante impacto en diversos ámbitos, es-
pecialmente en el docente. Se ha abierto un amplio debate sobre su impacto en la educación y cómo 
puede ser utilizada para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. A medida que la tecnología avanza, 
es probable que la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje natural sigan transformando la forma 
en que se enseña y se aprende.

Se llevó a cabo una innovación docente en la asignatura de Introducción a la Economía II del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Murcia. El objetivo de esta innovación 
fue proponer a los alumnos estudiar el Modelo de Ahorro e Inversión en la Economía Cerrada mediante 
una clase invertida, utilizando como material de apoyo las diapositivas habituales del tema, el manual 
de la asignatura y la herramienta ChatGPT. Para garantizar la calidad de la respuesta de la herramien-
ta, se propuso a los alumnos introducir los textos contenidos en las diapositivas para que el contenido 
desarrollado a continuación tuviera menos errores. En la sesión de 45 minutos se explicó a los alumnos 
cómo utilizar la herramienta, mostrando algunas de las posibilidades y prompts ajustados al proceso 
de aprendizaje deseado. Aunque solo uno de cada cinco alumnos había oído hablar de la herramienta, 
ninguno señaló haberla usado. 
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A las diapositivas habituales que se usan como apoyo para la impartición de la teoría, se le añadió 
una adicional con prompts sugeridos para la interacción con ChatGPT. Se les indicó a los alumnos que 
estudiaran el tema en casa con el apoyo de la herramienta (o sin ella si no querían usarla), de forma que 
la siguiente sesión de clase sería una sesión para revisar el conocimiento adquirido y verificar por parte 
del profesor que los alumnos habían comprendido los conceptos de forma adecuada.

Durante la sesión de revisión que tuvo lugar a los 7 días, se observó que pocos alumnos habían prepa-
rado el material en casa. Sin embargo, aquellos que sí lo habían hecho manifestaron su satisfacción con 
su uso. Además, un alumno que asistía por primera vez manifestó que había utilizado la herramienta por 
su cuenta y se encontraba muy satisfecho con ella. A continuación, se formaron tres grupos con los asis-
tentes a la clase, los cuales trabajaron en actividades colaborativas para revisar el material utilizando las 
diapositivas, el manual de la asignatura y ChatGPT para resolver cuestiones, ejercicios y preguntas tipo 
test. Los alumnos expresaron una alta satisfacción con la actividad y propusieron seguir implementando 
la clase invertida apoyada en diapositivas y ChatGPT como reemplazo a la lección magistral.



137

XV Jornadas de Docencia en Economía

Estrategias para la formación de profesorado en Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su implementación transversal en la 
asignatura de Macroeconomía.

Inmaculada Pastor-García, Francisco Rodríguez-Barquero
Universidad de Málaga

Palabras clave: Macroeconomía, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación para el Desarrollo.
Códigos JEL: A, D, E

Resumen

La estructura y contenidos que ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentan el 
marco conceptual que facilita el análisis crítico y la comprensión de las causas de la pobreza y desigual-
dad.  En este sentido, aunque los ODS puedan recibir críticas por no ser un instrumento eficaz para 
alcanzar los propósitos para los que han sido diseñados, constituyen una referencia útil para los estu-
diantes de grado universitario y un recurso didáctico eficaz para cumplir simultáneamente con la imple-
mentación de los contenidos de la asignatura y la introducción de la Educación para el Desarrollo y para 
la Ciudadanía Global (EDCG) en la Universidad. Esta educación, aplicada transversalmente, permite al 
alumnado comprender mejor el mundo que le rodea, promueve una ciudadanía global, crítica y compro-
metida para actuar y abordar las causas fundamentales de la injusticia, así como crear y transformar un 
futuro más justo y sostenible para todos.  

Este artículo reflexiona sobre los resultados de un proyecto de innovación docente de tres años de 
duración en el que se integraron los contenidos de los ODS en un programa tradicional de macroecono-
mía. El resultado obtenido fue que, a la vez que proporcionó formación en EDCG a profesores universi-
tarios en ejercicio, incluyó en la actividad docente el análisis de los efectos que determinadas decisiones 
económicas y políticas pueden generar en dimensiones sociales, medioambientales y económicas. Así, 
bajo un enfoque humanista, en la asignatura de macroeconomía se examinaron y valoraron algunas ten-
dencias económicas y sociales teniendo en cuenta los efectos secundarios que estas acciones pueden 
producir, entre ellos, la generación de pobreza e injusticia social.

Método

La innovación docente se centró en sensibilizar a profesorado en activo con la finalidad de promover 
la introducción de conceptos de sostenibilidad económica, social y ambiental en una asignatura que tra-
dicionalmente no incluye estas perspectivas. Para ello se aprovecharon los estímulos que más motivan 
y atraen al profesorado: En primer lugar, invitar a la participación del proyecto de innovación docente 
ya que aporta puntos para la promoción académica. En segundo, favorecer grupos y equipos de inves-
tigación que, a la vez que propician el autoaprendizaje, generan nueva producción científica y también 
son un importante objetivo académico. Por último, proporcionar un acompañamiento de otros docentes 
universitarios, expertos en EDCG y los ODS, que guiaron todo el proceso de sensibilización, formación 
del profesorado, así como la revisión del proceso formativo aplicado en la asignatura. 

A su vez, las actuaciones de innovación docente adoptaron el siguiente recorrido: Se proporcionó un 
periodo inicial de formación al profesorado basado en la revisión de la literatura científica referente a 
otras experiencias docentes que implementaron ODS. Se buscaba comprender qué es la EDCG y que 
sus temáticas quedan incluidas en los contenidos de los ODS. Esta primera etapa logró despertar con-
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ciencia en el profesorado en formación. Comprobaron que introducir EDCG, y en concreto emplear los 
ODS en el sistema universitario, es cada vez más demandado y frecuente. Se inventariaron dificultades 
y soluciones vividas por otros docentes que permitieron aprender de otras experiencias previas. En una 
segunda etapa, se empiezó a generar producción científica y a programar la implementación transversal 
conectando variables y conceptos macroeconómicos con metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Finalmente entró en juego la puesta en práctica de lo aprendido. La asignatura tomó un carácter po-
lifacético y se comprobó que, al someter los contenidos de la asignatura a nuevos análisis y enfoques, 
mejoró la comprensión y asimilación de conceptos abstractos por parte de los alumnos. Las reflexiones 
sobre conexiones entre ODS y conceptos macroeconómicos formaron parte de la evaluación de la asig-
natura, así como se llevaron a la práctica otros requisitos formales, como reflejar de forma expresa en 
las guías docentes el uso de esta metodología didáctica y así establecer una sostenibilización curricular. 

El resultado más destacable fue lograr la preparación de nuevos profesores universitarios sensibili-
zados, quienes siguen introduciendo contenidos de Sostenibilidad de forma transversal incluso después 
de haber terminado el proyecto de innovación docente, y no recibir puntos para promoción. Además, 
se ha conseguido que todo el alumnado del Grado de Marketing e Investigación de Mercados de la 
Universidad de Málaga haya recibido formación en el campo de la sostenibilidad en, al menos, un curso 
académico. 
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Resumen

Este trabajo analiza el uso del método del caso para la interpretación de políticas económicas en un 
contexto real. Su aplicación práctica se ha llevado a cabo entre estudiantes de la asignatura de Princi-
pios de Macroeconomía del grado en ADE en la Universidade da Coruña. El contenido del caso incorpora 
aspectos relacionados con el ciclo económico, las macromagnitudes, el mercado laboral, la igualdad de 
género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se trata de una experiencia docente que trata 
de fomentar el autoaprendizaje, la iniciativa personal, el análisis crítico y el trabajo en equipo. Para ello, 
en primer lugar, se articula el método del caso en la asignatura y, en una segunda etapa, se procede a 
su valoración por parte del alumnado. La implementación del método del caso requiere la formación 
de pequeños grupos de trabajo para dar respuesta a las cuestiones planteadas. Una vez completado el 
caso, cada grupo revisa el caso realizado por otros grupos, con el fin de llegar a una única solución con-
junta. Asimismo, se combinan diferentes técnicas de evaluación. Primero, la heteroevaluación, por parte 
del profesor, a la hora de calificar el trabajo realizado. Segundo, la coevaluación, por medio de grupos 
de trabajo, para la revisión y puesta en común del trabajo. Tercero, la autoevaluación, por parte de cada 
estudiante, para reflexionar sobre la utilidad que les reporta la incorporación en la asignatura de esta 
metodología activa. Los resultados alcanzados parecen indicar una mayor dinamización del aprendizaje 
del alumnado, tanto en la adquisición de conocimientos como en la asimilación de competencias esen-
ciales para la titulación.

Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEEE) ha supuesto una gran adaptación en el campo de 
la enseñanza en Economía hacia entornos donde la participación activa del estudiante juega un papel 
esencial a la hora de diseñar los planes de estudios. Las materias de Macroeconomía no han sido una 
excepción. El proceso de cambio ha conllevado modificaciones no solamente en la programación de 
contenidos sino también en la utilización de metodologías docentes e, incluso, de nuevas técnicas de 
evaluación dirigidas a la calificación de los resultados del aprendizaje de forma comparativa (Pascual 
Ruano et al., 2012). El material docente “teórico” de estas materias a nivel básico e intermedio están 
refrendados por académicos de referencia internacional en manuales como Blanchard (2020), Mankiw 
(2016) o Jones (2020). Sin embargo, ni la aplicación práctica de estos contenidos mediante el uso de 
metodologías activas ni la evaluación de los mismos están hoy en día lo suficientemente desarrollados 
(Gorostiaga y Gutiérrez, 2009). 

Un problema esencial del aprendizaje de la Macroeconomía, especialmente en cursos introductorios 
e intermedios, es el grado de abstracción de ciertos modelos económicos que provoca la percepción 
de una escasa aplicación práctica de lo aprendido y, en consecuencia, una falta de motivación entre 
los estudiantes (Congregado et al., 2012). Por esta razón, los cambios en la enseñanza de esta materia 
requieren la utilización de nuevos métodos para acercar al estudiante a su entorno económico real (Gu-
tiérrez-Ponce et al., 2020). En concreto, el uso de metodologías activas debe ir más allá del empleo de 
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herramientas tecnológicas, como las TIC o las redes sociales, para centrarse en la construcción didáctica 
de un aprendizaje significativo (Díaz-Barriga, 2013) capaz de mejorar la calidad educativa del estudiante 
bajo nuevas fórmulas de obtener, manejar e interpretar la información (Aguilar, 2012). 

El Método del Caso (MdC) es una técnica de aprendizaje muy eficaz para que los estudiantes adquie-
ran las competencias y las habilidades necesarias para la toma de decisiones, la valoración de actuacio-
nes y la emisión de juicios fundamentados a la hora de enfrentarse a situaciones profesionales reales. 
El MdC se ha convertido en una herramienta muy útil en las universidades porque permite mejorar el 
aprendizaje mediante el acercamiento a las organizaciones empresariales públicas y privadas, sin nece-
sidad de aumentar el nivel de esfuerzo de los estudiantes (Domínguez Torres, 2021). 

Este artículo presenta el uso del MdC en la asignatura de Principios de Macroeconomía de la titula-
ción del grado en ADE para la evaluación de políticas públicas con un triple propósito. En primer lugar, 
analizar si los estudiantes adquieren los contenidos propios de la materia mediante su acercamiento 
a la realidad económica actual (en nuestro caso, situación macroeconómica y articulación de políticas 
públicas). En segundo lugar, comprobar si esta metodología activa permite a los estudiantes adquirir las 
competencias y objetivos del aprendizaje definidas en los planes de estudio. En tercer lugar, estudiar 
la adecuación de la actividad por medio de una evaluación múltiple (heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación) mediante la interacción inter pares continua y la toma de decisiones conjunta.

La estructura del trabajo se divide en las siguientes secciones. La sección 2 describe la metodología 
del MdC utilizada para la evaluación de políticas públicas. La sección 3 presenta los resultados alcanza-
dos por los estudiantes. Finalmente, se añade una sección final de conclusiones que resume las princi-
pales aportaciones del trabajo.

Metodología

Este artículo emplea el MdC para el diseño y evaluación de políticas públicas a partir del aprendizaje 
y comprensión del modelo elemental IS-LM-PC que constituye el núcleo del análisis de la asignatura de 
Principios de Macroeconomía. En el desarrollo de esta metodología activa participaron 56 estudiantes 
del grupo bilingüe del grado en ADE de la Universidade da Coruña. El objetivo de esta asignatura es com-
pletar una visión global del funcionamiento de los mercados (de bienes y servicios, monetario y laboral) 
en el marco de la teoría económica. En este trabajo se propone utilizar el MdC como metodología activa 
con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos del aprendizaje: 

a) Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los 
problemas con lo que deben enfrentarse

b) Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos 
técnicos 

c) Entender las instituciones económicas (en este caso, públicas) como resultado de la aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía

d) Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo

e) Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el 
avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 

El procedimiento utilizado para la realización de las distintas actividades se organizó en torno a dos 
etapas. En la primera etapa se utilizó el enfoque directo del MdC en base al cual el estudio de los casos se 
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articula en línea con los contenidos y objetivos de aprendizaje (Cliff y Wright, 1996). La implementación 
del MdC requirió la formación de pequeños grupos de trabajo (4-6 personas). Para ello, los estudian-
tes debían utilizar no sólo la información proporcionada de forma directa en el caso y/o en clase sino 
también recurrir a otras fuentes de información estadística. La práctica propuesta requirió por tanto la 
navegación por la red para la búsqueda de datos e información adicional, la aplicación del modelo eco-
nómico IS-LM-PC a situaciones reales y el uso de un procesador de texto para la redacción del informe 
de resultados. El fin último era dar respuesta a una serie de preguntas estructuradas y concretas sobre 
el caso de estudio planteado. 

Las fases de desarrollo del MdC fueron las siguientes. Primero, se les facilitó a los estudiantes el caso 
de estudio completo para que los estudiantes dispusiesen de toda la información directa necesaria para 
completar el caso al comienzo del curso (Figura 1). Segundo, una vez finalizado un bloque de contenidos, 
cada grupo debía entregar una “tarea”, esto es, las respuestas a las preguntas planteadas para el estu-
dio del caso. Las preguntas eran proporcionadas con una antelación de dos semanas. De esta forma, los 
estudiantes disponían del tiempo suficiente para completar cada tarea antes de la finalización del plazo 
de entrega. 

Figura 1. MdC: presentación del caso de estudio

Fuente: OCDE

De acuerdo con el enfoque directo del MdC y, dado el perfil de los estudiantes (ya que se trata de 
una materia introductoria de primer curso), se llevó a cabo un único caso de estudio relacionados con 
la situación económica actual de España. Globalmente, el contenido del caso incorporó aspectos rela-
cionados con el ciclo económico, las macromagnitudes, el mercado laboral, la igualdad de género y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, esta práctica docente se configuró en torno a 5 
tareas en línea con la programación docente definida para el aprendizaje de la materia. La calificación 
máxima de esta práctica docente fue de 2 puntos.

El programa docente de la asignatura está configurado en torno a tres grandes bloques de conteni-
dos. El primer bloque incluye una introducción en la que se describen las principales macromagnitudes 
económicas y se introduce el concepto de gasto agregado (demanda) por medio de sus principales com-
ponentes en una economía cerrada: consumo, inversión y gasto público. Tras este bloque, los estudiantes 
debían responder a una serie de preguntas formuladas sobre los principales problemas económicos del 
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país (Figura 2a). El segundo bloque incorpora el análisis del mercado de bienes y servicios, así como la de-
finición de la curva IS. Análogamente, se presenta el mercado monetario y la definición de la curva LM. A 
continuación, se estudia el equilibrio conjunto entre ambos mercados a corto plazo (precios constantes) y 
se analizan la política fiscal y monetaria a través de sus efectos sobre la renta y el resto de componentes 
del gasto agregado. Tras este bloque, los estudiantes debían desarrollar su programa de política ideal, 
incluyendo medidas fiscales y monetarias (Figura 2b). En el tercer y último bloque se introduce la deman-
da agregada bajo un nuevo escenario con precios flexibles y se presenta el mercado de trabajo y la curva 
de Phillips, así como los efectos de las políticas fiscal y monetaria en un entorno compatible con la oferta 
keynesiana a corto plazo y la oferta clásica a largo plazo. Tras este bloque, los estudiantes debían desa-
rrollar medidas de política económica de carácter estructural (Figura 2c). Adicionalmente, se plantearon 
una serie de cuestiones en relación con el cumplimiento de los ODS (Figura 2d).

Figura 2. MdC: formulación de preguntas al caso de estudio

(a) Bloque de contenidos I (b) Bloque de contenidos II

(c) Bloque de contenidos III (d) ODS

La segunda etapa se centró en la evaluación del MdC desde diversas perspectivas. En primer lugar, 
los estudiantes debían entregar estas tareas una vez concluido el plazo, procediéndose así a la correc-
ción del caso por parte del profesor (heteroevaluación) para la obtención de una primera calificación. 
En segundo lugar, cada grupo debía revisar el caso realizado por al menos otro grupo (coevaluación). 
Estas labores de revisión permitieron a los estudiantes tener la oportunidad de mejorar su calificación 
mediante la corrección de sus respuestas y la calificación posterior por parte del profesor. La ficha de 
coevaluación aparece descrita en la Figura 3. 
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Figura 3. Ficha de coevaluación

A continuación, se llevó a cabo una sesión dedicada a la discusión del caso y dirigida por el profesor, 
donde todos los grupos debían llegar a una única solución conjunta. Durante tal sesión, los estudiantes 
podían reformular sus respuestas y plantear dudas o inquietudes específicas para la resolución del caso 
de estudio. De esta manera, el caso de estudio fue revisado en su totalidad en clase. Con ello, se trata 
de potenciar habilidades como el autoaprendizaje, la iniciativa personal, el análisis crítico y el trabajo 
en equipo. En tercer lugar, se procedió a la valoración del MdC por parte del alumnado para conocer 
la percepción sobre esta metodología activa (autoevaluación) en comparación con el método docente 
tradicional, para lo cual debieron completar una encuesta anónima (Figura 4).

Figura 4. Encuesta de (auto)evaluación

Resultados y Discusión

Pendiente de resultados (ya que se ha realizado en el presente curso académico).

Este trabajo da cumplimiento a los cinco objetivos del aprendizaje de la materia. Primero, el manejo 
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de información de manera directa e indirecta en diferentes fuentes de datos estadística permite resol-
ver los problemas planteados en el caso (objetivo a). Segundo, la respuesta a las preguntas planteadas 
fomenta la aplicación de los modelos macroeconómicos al caso de estudio (objetivo b). Tercero, la for-
mulación e interpretación de políticas públicas permite entender el papel crucial de las instituciones 
públicas en el funcionamiento de la economía (objetivo c). Cuarto, la formación de grupos de trabajo 
para dar respuesta a las preguntas formuladas, así como la emisión de un informe de resultados único 
a través de la puesta en común del caso favorece la comunicación y el trabajo en equipo (objetivo d). 
Quinto, la investigación de temáticas como el mercado laboral, la igualdad de género o los ODS revelan 
su importancia en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad (objetivo e). 

Conclusiones

Este trabajo propone una acción docente para la enseñanza de Macroeconomía a través del uso del 
MdC para la formulación e interpretación de políticas públicas. El fin último es que los estudiantes se 
familiaricen con la modelización económica y, además, perciban incluso en los cursos introductorios 
e intermedios las posibles aplicaciones prácticas de lo aprendido. El MdC aplicado en una materia de 
carácter introductorio, aún bajo una formulación intencionadamente sencilla, nos permite resolver bue-
na parte de las deficiencias de un aprendizaje abstracto y analítico. A su vez, mediante el estudio de 
diferentes shocks de políticas públicas, los estudiantes pueden percibir la aplicabilidad de los modelos 
macroeconómicos a situaciones reales.

Con esta finalidad, se combinaron diferentes técnicas de evaluación. Primero, la heteroevaluación, 
por parte del profesor, a la hora de calificar el trabajo realizado. Segundo, la coevaluación, por medio de 
grupos de trabajo, para la revisión y puesta en común del trabajo. Tercero, la autoevaluación, por parte 
de cada estudiante, para reflexionar sobre la utilidad que les reporta la incorporación en la asignatura 
de esta metodología activa.

Los resultados alcanzados parecen indicar una mayor dinamización y aplicabilidad de la enseñanza de 
la Macroeconomía que han permitido cumplir con los objetivos del aprendizaje del alumnado. Además, 
el MdC contribuye al desarrollo de las competencias académicas esenciales de la titulación y, por ende, 
de la mejora de la formación de los futuros economistas. Concretamente, se trata de una experiencia 
docente que fomenta el autoaprendizaje, la iniciativa personal, el análisis crítico y el trabajo en equipo. 
En definitiva, consideramos que la enseñanza de la Macroeconomía puede verse altamente beneficiada 
de la incorporación en la misma del método del caso.
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Límites al crecimiento en el modelo de Solow

María Fuensanta Morales
Universidad de Murcia

Palabras clave: Crecimiento, Energía, Sostenibilidad.
Códigos JEL: A22, O11, O13

Resumen

El tratamiento del crecimiento económico en los manuales de Macroeconomía más populares se limi-
ta generalmente a la Teoría Neoclásica del Crecimiento y, más concretamente, al modelo de crecimiento 
de Solow con algún tipo de progreso tecnológico exógeno que permite el crecimiento a largo plazo. 
Véase, por ejemplo, (Jones 2021) y (Mankiw 2013). El mensaje concluyente es que las economías tien-
den a crecer a largo plazo gracias al cambio tecnológico, y que este crecimiento puede mantenerse inde-
finidamente, incluso con el crecimiento de la población, siempre que las innovaciones sigan llegando lo 
suficientemente rápido. No se mencionan los recursos finitos del planeta ni la necesidad de energía para 
la producción. El crecimiento infinito es posible porque el progreso tecnológico nos ayuda a escapar de 
la trampa maltusiana o de cualquier otro límite al crecimiento basado en recursos finitos o leyes físicas. 
Concluir el estudio del crecimiento económico con este mensaje es cada vez más difícil a la luz de la 
creciente concienciación sobre cuestiones de sostenibilidad, daños ecológicos o transición energética. 
Aunque se supone que los cursos de macroeconomía general de grado no deben tratar el crecimiento 
económico en profundidad, es deseable disponer de una forma sencilla de explorar estas cuestiones 
utilizando una ligera modificación del modelo que los estudiantes ya conocen.

El tratamiento de los recursos naturales en la teoría del crecimiento económico tradicional se basa en 
los modelos de Solow y Stiglitz de los setenta en los que, bajo ciertas condiciones, es técnicamente po-
sible alcanzar un estado estacionario con crecimiento. Aunque las condiciones para la sostenibilidad son 
muy restrictivas y muy poco plausibles, se han utilizado estos resultados para ignorar el problema de los 
recursos finitos basándose en que la sustitución de factores y el progreso tecnológico proporcionarán 
un crecimiento ilimitado. Estudios más recientes han limitado la sustituibilidad utilizando otras funcio-
nes de producción, pero sus resultados siguen restando importancia al papel de los recursos naturales 
en el crecimiento y los modelos usados son demasiado complicados para incluirlos en un programa de 
Macroeconomía general.

La economía ecológica, por su parte, considera que la economía está inmersa en un sistema medioam-
biental y, por tanto, los modelos económicos deben respetar las leyes de la termodinámica que rigen 
las interacciones entre estos sistemas. Los inputs energéticos se consideran esenciales para cualquier 
tipo de producción económica. Estos estudios sugieren que la importancia de la energía es superior a 
su participación en los costes, que no hay sustituto para ella y que el aumento del uso de energía es la 
principal causa del crecimiento económico. Sin embargo, estos modelos suelen usar funciones de pro-
ducción LINEX o CES, lo que los hace demasiado complicados para el objetivo de esta propuesta. 

La teoría neoclásica del crecimiento también ha sido criticada por sus pobres resultados a la hora de 
explicar el crecimiento ya que, tras reconocer las contribuciones del capital y el trabajo a la producción, 
seguimos necesitando un gran residuo, la Productividad Total de los Factores (PTF), para explicar una 
parte importante del crecimiento. La economía ecológica es capaz de explicar ese residuo utilizando 
una medida particular de la energía como fuente de crecimiento. En lugar de utilizar la energía primaria 
(energía en la naturaleza) o final (energía vendida a empresas y hogares), sostienen que la medida ade-
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cuada es el trabajo útil o la exergía porque es la que los agentes económicos utilizan como input para la 
producción. 

Para poder introducir estos conceptos en un temario de Macroeconomía propongo mantener la fun-
ción de producción Cobb-Douglas porque es la que ya se introdujo a los alumnos en el modelo de Solow, 
pero vamos a argumentar que el capital y el trabajo necesitan energía para ser productivos y, por tanto, 
que la energía es esencial para la producción. En este contexto, la tasa de crecimiento de la economía 
está determinada por la tasa de crecimiento de la exergía que, a su vez, está determinada por la dispo-
nibilidad de energía útil y la eficiencia con la que se utiliza en la producción. 

El marco puede utilizarse para analizar los efectos económicos de la energía sobre los niveles de ren-
ta o el crecimiento de los países. Por ejemplo, podemos ver cómo aquellos países que tengan un mayor 
nivel de exergía disponible podrán alcanzar mayores niveles de renta y que el descubrimiento de nuevos 
recursos energéticos o una mejora en la eficiencia con la que se usan puede provocar un periodo inten-
so de crecimiento. También podemos concluir que, si la exergía creciera de forma constante, se podría 
mantener una senda de crecimiento equilibrado como la que han experimentado las economías desarro-
lladas en las últimas décadas, pero esto también implica que, si la exergía dejara de crecer o se hiciera 
más escasa, el crecimiento se pararía o se haría negativo. En resumen, podríamos utilizar el modelo de 
Solow para estudiar las implicaciones de la transición energética o una reducción drástica de las fuentes 
de energía fósiles a la vez que introducimos la posibilidad de que el crecimiento predicho por el modelo 
tenga límites basados en la existencia de recursos finitos.
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Docencia con R: la relevancia del software en el aprendizaje de los 
alumnos universitarios
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Resumen
Son muchas, y pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento, las asignaturas orientadas a capa-

citar a los alumnos universitarios en el análisis de datos. Los profesores que imparten dichas asignaturas 
se encuentran con las dificultades de aprendizaje que experimentan muchos de los alumnos que sufren 
incluso de ansiedad (Esnard et al., 2021). Esta emoción negativa es incluso mayor cuando se trata de 
estudiantes de grado en ciencias sociales (Kuklianksy y Eshach, 2013). 

Mientras que los alumnos muestran dificultades tanto para analizar datos como para representar-
los, en el mundo académico de las universidades ha ganado adeptos en los últimos años el lenguaje 
estadístico R como herramienta de análisis de datos pues cuenta con claras ventajas (Ruiz Soler y López 
González, 2009). En la asignatura de Investigación de Mercados, los alumnos siguen mostrando dificul-
tades a la hora de aprender a analizar datos e interpretarlos. Nuestra experiencia previa con el software 
RStudio, que es el utilizado por muchos de los investigadores universitarios que utilizan R, nos hizo re-
plantearnos la idoneidad de su utilización como herramienta docente por la dificultad que suponía para 
los alumnos que no tenían experiencia previa en programación. 

Jamovi es un software gratuito y libre que surge en 2017. Destaca porque simplifica dos aspectos del 
uso de R. Por un lado, ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI) de apuntar y hacer clic que implica una 
interacción con el software muy familiar para los usuarios de software tradicional de análisis de datos 
como SPSS. Por otro lado, jamovi tiene una interfaz muy interactiva que muestra el resultado de cada 
selección en cada cuadro de diálogo, al tiempo que permite guardar la configuración de cada cuadro de 
diálogo para reutilizarla después, lo que permite compartirlo con otros compañeros que pueden volver 
a cargarlo (Navarro y Foxcroft, 2020; https://docs.jamovi.org). Dado que existen estudios previos que 
plantean la necesidad de analizar la efectividad de los softwares estadísticos en el proceso de aprendi-
zaje de las universidades (Sebian et al., 2022) y la ausencia de estudios con jamovi, en este trabajo nos 
planteamos analizar si el uso de un software interactivo (jamovi) facilita el aprendizaje del análisis de 
datos en alumnos de la asignatura de investigación de mercados. 

Se utilizaron dos grupos con dos profesores de investigación de mercados. Los profesores impartie-
ron el mismo número de seminarios y el material se compartió para que fuese lo más similar posible la 
docencia. Al final de curso los alumnos participaron en un cuestionario como una actividad más de clase. 
Se recibieron 57 encuestas, 34 del grupo A y 23 del grupo B. Con una media de 21,84 años, y 54,4% de 
mujeres, sólo 5 alumnos eran repetidores. Inicialmente se realizó 

un análisis cualitativo de las preguntas abiertas que nos permitió identificar tanto los aspectos positi-
vos como negativos del software jamovi. Tras el análisis de la fiabilidad de las escalas, se llevaron a cabo 
regresiones jerárquicas que permitieron testar el modelo presentado en la figura 1. 

Figura 1. Resultados Modelo 
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Entre las conclusiones que podemos obtener de este estudio destacamos que jamovi facilita el apren-
dizaje y ayuda a interpretar los datos. Ambos resultados facilitan a los alumnos comprender y aplicar 
mejor la teoría explicada en la asignatura. 
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Resumen

La relación entre las enseñanzas universitarias y la sostenibilidad tiene una larga trayectoria, que se 
ha materializado en la firma de distintos acuerdos y tratados como la Declaración de Talloires (1990), 
la Iniciativa por la Sostenibilidad en Educación Superior (HESI, 2002), la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (ONU, 2005) o la Declaración de Nagoya (2014). Estos manifiestos, en los que las 
universidades actúan unas veces como firmantes únicos u otras junto a otros actores igualmente impli-
cados en la causa, evidencian su compromiso con el desarrollo sostenible. Si atendemos a la definición 
de desarrollo sostenible del Informe Brundtland (1987), que se toma como referencia y punto de par-
tida, ese compromiso se traduce en intentar satisfacer “las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Las uni-
versidades, en su calidad de agentes de transformación, deben contribuir a este extraordinario desafío.

Así lo entendió Naciones Unidas cuando en 2015 consiguió que casi 200 países firmasen un acuerdo 
en torno a la denominada Agenda 2030, integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que 
responden a las tres dimensiones esenciales de la sostenibilidad, a saber, social, económica y medioam-
biental. La Agenda 2030 es una llamada universal a la acción y es en ese punto donde las universidades 
deben realizar su aportación puesto que, precisamente, entre los estudiantes universitarios de hoy es-
tarán los líderes del futuro. Se hace necesario, por tanto, incorporar los ODS y la sostenibilidad en las 
enseñanzas universitarias en su espectro más amplio. La Agenda 2030 ofrece un marco de referencia 
integrador, holístico y consensuado acerca de los grandes problemas del planeta y, en consecuencia, 
puede servir como guía para las actuaciones de las universidades, a las que, en ocasiones, se las ha acu-
sado de tener una visión muy parcial de la sostenibilidad, de apostar por intervenciones excesivamente 
específicas y de perder la perspectiva global del fenómeno.

La apuesta por los ODS y la sostenibilidad se ha puesto de manifiesto incluso a nivel normativo. Así, el 
Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, indica en su exposición de motivos 
que los egresados “sean capaces de liderar dichas transformaciones para construir colectivamente una 
sociedad abierta al cambio, económica y medioambientalmente sostenible, (…), enfermedad, clase social, 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y claramente alineada con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)”. De igual modo, en el propio articulado, también se hace referencia a los ODS 
(artículo 4.2). Estas directrices conducen al concepto de sostenibilización curricular, referida al proceso 
de incorporación de criterios de sostenibilidad en la enseñanza y el aprendizaje del alumnado y profeso-
rado, de modo que la sostenibilidad impregne todas las esferas de la docencia (Grupo de Trabajo CRUE 
de Sostenibilización Curricular, 2012). 
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Recogiendo esta filosofía, un grupo de profesores del área de Comercialización e Investigación de 
Mercados han puesto en marcha un proyecto de innovación docente que, precisamente, tiene como 
principal propósito introducir los ODS en distintas asignaturas de marketing. En concreto, se pretende 
fomentar el análisis y espíritu crítico de los estudiantes y lograr que la sostenibilidad sea tenida en cuen-
ta a la hora abordar problemas de marketing. En particular, las actividades de sostenibilización curricular 
se canalizan a través de los trabajos en grupo que han de desarrollar durante los meses de impartición 
de las asignaturas.  

La metodología de implementación del proyecto se inicia con una introducción breve a la Agenda 
2030 por parte de cada uno de los profesores en sus respectivas asignaturas, que cubren cursos diferen-
tes de Grado en Marketing, Grado en ADE, Grado en Sociología y Grado en ADE y Derecho. Asimismo, se 
invita a los estudiantes a reflexionar sobre el papel de las empresas en la consecución de los objetivos, la 
importancia del diseño de acciones de marketing considerando esta perspectiva, y a proyectar la soste-
nibilidad en su futuro profesional. Se les facilita, además, material divulgativo adicional para profundizar 
en aquellos ODS que les resulten de mayor interés. Tras la inmersión inicial en la Agenda, los estudiantes 
han de plasmar dichos conocimientos iniciales en los trabajos correspondientes, con las especificidades 
propias de cada asignatura. Se pretende de ese modo que los estudiantes comprendan el papel esencial 
que desempeñan los responsables de marketing en la resolución o, al menos, contribución a paliar, los 
“grandes problemas del mundo” tales como la pobreza, la desigualdad, los desequilibrios económicos, 
el cambio climático, la inaccesibilidad a servicios básicos como agua potable, electricidad o sanidad. .

En el primer cuatrimestre del curso 2022-2023 el proyecto se ha implementado en un único grupo 
del Grado en ADE y las evidencias preliminares apuntan a un incremento de la sensibilización de los es-
tudiantes, un mayor grado de conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS y una mayor interiorización de 
su papel como futuros responsables en empresas. En el segundo cuatrimestre, con un mayor número 
de titulaciones y grupos implicados, cabe esperar que los resultados sean más concluyentes y represen-
tativos. Dichos resultados se presentarán en las Jornadas, y se espera ofrezcan ideas validadas sobre 
las distintas formas de poder incluir eficientemente el paradigma de la  sostenibilidad en asignaturas 
universitarias de marketing. 
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Desarrollo del ODS12 en la industria de la moda a través de 
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Palabras clave: APS, ODS 12, consumo sostenible, voluntariado, compromiso social.
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Resumen

Vivimos en una sociedad donde la innovación es una constante, permitiéndonos elegir entre una gran 
variedad de productos y facilitando que seamos más consumistas. Esta tendencia en el contexto del 
mundo de la moda genera una renovación acelerada de productos, caracterizada por tener prendas con 
una vida cada vez más corta. Así, existen marcas que renuevan sus modelos cada quincena o que llegan 
celebrar más de 6 desfiles al año para presentar sus nuevas colecciones. En consecuencia, para fabricar 
esta gran cantidad de prendas de ropa se utilizan cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua 
y se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de pe-
tróleo (UNCTAD, 2021). Además, la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos 
los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Algunos consumidores y empresas del sector se 
han dado cuenta que no se puede seguir por este camino y han recurrido a acciones como la de producir 
y consumir ropa de segunda mano. Así, en el 2030 el mercado de segunda mano duplicará al de la moda 
rápida tan instalada en nuestra sociedad actualmente (Consumer Trends, 2022).

Con el objetivo de concienciar al alumnado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Murcia en el ODS12 (producción y consumo responsable), en el contexto de la industria de la moda, 
hemos puesto en marcha una iniciativa piloto de Aprendizaje Servicio con la colaboración del Colectivo 
Modalogía, creado en Murcia en 2014 y que tiene como principal objetivo fomentar el consumo respon-
sable de ropa.

La metodología “Aprendizaje-Servicio” (ApS), es una metodología innovadora que procura vincular 
la institución universitaria con la realidad de su entorno, facilitando al alumnado el desarrollo de deter-
minadas competencias y valores, a la vez que le ofrece la posibilidad de participar y generar beneficios 
en la sociedad. Se trata, por tanto, de un instrumento que relaciona a estudiantes y profesorado con 
proyectos solidarios de relevancia social.

La finalidad última es conseguir que la comunidad universitaria se implique en el servicio a la sociedad 
a través del desarrollo de habilidades, conocimientos, destrezas y prácticas de responsabilidad social. 
Combinando el aprendizaje académico de las diferentes titulaciones con la prestación de servicios a la 
comunidad, favoreciendo la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de los colectivos más des-
favorecidos. Lo cual enlaza directamente con la adquisición de competencias en sostenibilidad a las que 
refieren la UNESCO y GreenComp: the European sustainability competence framework.

Concretamente, en nuestro proyecto, trabajamos con grupos de estudiantes de los grados de Marke-
ting (2º y 4º curso) y Sociología (1º curso) y el Colectivo Modalogía, por lo que el impacto del proyecto 
tiene múltiples efectos positivos. Por un lado, beneficia a la entidad a la que se presta el servicio, y por 
otro favorece el aprendizaje del alumnado involucrado. Respecto a Modalogía, esta práctica ayudará a 
conseguir y difundir los principios del colectivo relacionados con el consumo sostenible de ropa, dentro 
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de la comunidad universitaria. Hemos de tener presente que hablamos de un segmento importante por 
tratarse mayoritariamente de personas jóvenes cuyo mayor gasto se realiza en compras de ropa y com-
plementos. 

Con relación al alumnado, debemos distinguir varias tareas: las alumnas de cuarto curso de Marketing 
se encargan de desarrollar una campaña de difusión, promoción y concienciación de la misión de Mo-
dalogía, como práctica de su asignatura de Venta Personal y Dirección de Ventas, que tiene por objetivo 
principal que los/as estudiantes sean capaces de persuadir al mercado con campañas exitosas a nivel 
comercial. Por su parte, los/as estudiantes de segundo curso también de Marketing, se encargan de rea-
lizar un relanzamiento del «intercambiador de ropa», el producto estrella de Modalogía. Dicha actividad 
forma parte de la práctica de diseñar o relanzar un producto, que tienen que hacer en la asignatura de 
Gestión de Producto para la Empresa. Los/as estudiantes de primero de Sociología realizan un estudio de 
los patrones de compra de ropa de segunda mano a través de una encuesta online y de visitas a las tien-
das de ropa de segunda mano de la ciudad de Murcia, además del análisis de la campaña internacional 
“Ropa Buena, Salarios Justos”. La actividad de estos/as estudiantes es compartida entre las asignaturas 
de Introducción a la Economía e Introducción a la Sociología.

Todas las asignaturas implicadas se imparten en el primer cuatrimestre y a finales del mismo, los 
grupos involucrados presentan en clase los resultados finales de sus trabajos. Sin embargo, tenemos el 
compromiso por parte de la mayoría del alumnado participante de seguir complementando su trabajo 
junto al colectivo Modalogía y diseñar conjuntamente su colaboración para la celebración del Fashion 
Revolution Day (alrededor del 22 de abril), que es el acontecimiento más importante que Modalogía 
celebra cada año. Esta parte de su trabajo en el segundo cuatrimestre se hará a través de un progra-
ma de voluntariado de la Universidad de Murcia. Además, todos/as los/as estudiantes involucrados/as 
van a estar bajo la tutela de Modalogía y la dirección del grupo de estudiantes de 4º de Marketing que 
siguen cursando la asignatura de Habilidades Directivas. En cuanto al impacto de la formación del estu-
diantado, lo más relevante es que van a tener un aprendizaje real, en tanto que harán una campaña de 
comunicación que tendrá aplicación inmediata, diseñarán un producto que se pondrá en marcha en el 
segundo cuatrimestre 2022-23 y realizarán un análisis del perfil de consumo de ropa de segunda mano 
y de la campaña del “Fashion Revolution”, que aporta datos significativos y valiosos para el colectivo 
Modalogía. A la vez que tomarán conciencia de lo que supone el consumo de ropa de forma sostenible, 
relacionado con otros aspectos que trabajan en la carrera como son los ODS y la RSC. 

Referencias:

Consumer Trends Report (2022) https://www.eiopa.europa.eu/document-library/consumer-trends-re-
port/consumer-trends-report-2022_en

GreenComp The European sustainability competence framework (2022). JRC Publications Repository - 
GreenComp The European sustainability competence framework (europa.eu)

UNCTAD. Annual Report Reducing inequality (2021) https://unctad.org/annual-report-2021

UNESCO. Educación para los objetivos de desarrollo sostenible (2017) Educación para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje - UNESCO Biblioteca Digital



155

XV Jornadas de Docencia en Economía

Aplicación del aprendizaje de la ODS7: energía asequible y no 
contaminante mediante un análisis biométrico-emocional de la 
campaña institucional de ahorro energético en los hogares 

Dolores Lucía Sutil Martín*, Diego Rienda-Gómez*, Celia Sutil Valdueza**
*Universidad Rey Juan Carlos, ** Universidad Camilo José Cela

Palabras clave: ODS7, competencias de sostenibilidad, biométrica emocional, competencias de sostenibilidad 
Códigos JEL: I23, I28, J59, L32, M37, Q43, A13

Resumen

A finales del siglo XX, la sociedad se desarrolla en una época repleta de transformaciones a nivel 
mundial, en un mundo inmerso en la globalización, la alta movilidad de personas y bienes, la digitaliza-
ción y la interconectividad técnica en evolución, junto con la aparición de la COVID-19, lo que ha supues-
to a nivel mundial una transformación vertiginosa en la forma de percibir el mundo en las personas. Esto 
ha generado que el ser humano tenga que enfrentarse a nuevos retos que le permitan adaptarse a las 
nuevas condiciones de vida, provocando el aumento de la desigualdad del mundo.

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (2015) propone como respuesta mun-
dial la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción para favorecer a las personas, el pla-
neta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal. En esta agenda se invita a fomentar 
17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Las universidades españolas avaladas por la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE) señan que la universidad: “debe generar y transferir el cono-
cimiento y la innovación necesarios para dar respuesta a los complejos retos del Desarrollo Sostenible…es 
responsabilidad de las universidades estén bien preparadas y formadas para tomar decisiones que contribu-
yan a generar una sociedad más justa y sostenible”

En este contexto, se ha realizado dentro de la Asignatura de Responsabilidad y Marketing Social Cor-
porativo (RMSC) del grado de Marketing de la URJC una actividad que facilita el objetivo de aprendizaje 
socioemocional del ODS 7: “el alumno/a es capaz de explicar normas y valores personales relacionados con 
la producción del uso de energía, así como de reflexionar y evaluar su propio uso energético en relación a la 
eficiencia y la suficiencia”. 

Por otra parte, se ha propuesto que las emociones son un buen predictor de la eficacia publicitaria 
con un importante impacto conocido también en el proceso cognitivo (Hamelin et al., 2017). Además, se 
ha demostrado que las emociones son necesarias para el funcionamiento humano, ya que están fuerte-
mente correlacionadas con la atención, la toma de decisiones y la memoria (Le Blanc et al., 2014). Tam-
bién se ha demostrado que las emociones tienen un gran impacto en la respuesta de un individuo al re-
cibir un mensaje (Lewinski et al., 2014). Del mismo modo, ofrecer un mensaje emocional en la publicidad 
aumenta la atención de la audiencia hacia el anuncio y el producto, potencia el atractivo del producto y 
genera un mayor nivel de recuerdo de marca. De hecho, los anuncios con contenido emocional tienen 
más probabilidades de ser recordados que los que transmiten noticias (Page et al., 1990). 

La tarea propuesta ha consistido en realizar un análisis biométrico-emocional de la visión del anuncio 
publicitario institucional del ahorro energético de los hogares españoles, en los alumnos de la asignatu-
ra de MRSC para observar su eficacia. La campaña se denomina “Los Derrochólicos”.
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En el estudio desarrollado para este trabajo los alumnos de la asignatura RMSC de la Universidad Rey 
Juan Carlos visualizaron el anuncio “Los Derrochólicos”, en el laboratorio de neurociencia empresarial 
Brain Research Lab de la misma universidad. Al mismo tiempo que los alumnos veían el anuncio se les 
midieron sus emociones (las microexpresiones faciales con el software AFFEDX y la Respuesta Psicogal-
vánica con el software de iMotions) y el seguimiento de la mirada (Eye Tracking). Después, los partici-
pantes tuvieron que responder a un cuestionario sobre el uso de la energía en su hogar. Asimismo, se 
utilizó el test Big Five para poder valorar las competencias de sostenibilidad indicadas por la Educación 
de Desarrollo Sostenible (EDS): competencia de pensamiento sistémico, competencia de anticipación, 
normativa, estratégica, de colaboración, de pensamiento crítico, autoconciencia y resolución de proble-
mas.

Los resultados preliminares nos indican que las emociones principales que se observan en el anuncio 
son de sorpresa, miedo e ira, así como que el género influye en la percepción del anuncio y en las emo-
ciones que generan. Del mismo modo, señalan que la visión del anuncio favoreció la intención de una 
posible modificación de hábitos de consumo de energía por parte de los jóvenes en el hogar.
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Serious Games de mesa como herramienta para la mejora de las 
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Resumen

 El contexto social vivido en la segunda década del Siglo XXI ha agudizado la complejidad de la situa-
ción laboral actual. Ello ha supuesto un cambio en la forma en que las personas perciben el mundo y una 
adaptación de los puestos de trabajo, trayendo consigo el desarrollo de nuevas profesiones y la desa-
parición de otras y que los empleadores enfoquen el reclutamiento en aquellos candidatos con diversos 
antecedentes y habilidades, generando así una ventaja competitiva. 

Tanto el capital humano como su calidad afectan el desempeño de la empresa. Por ello, hoy en día, los 
empleados son actores clave en las organizaciones. Además de su capacidad para realizar una determi-
nada actividad, es importante que posean competencias transversales, más concretamente, las denomi-
nadas “habilidades blandas”. Asimismo, existe una brecha importante entre las habilidades demandadas 
por las empresas y el nivel de habilidades adquirido por los recién graduados en su formación académi-
ca. Por consiguiente, se ha realizado una investigación dentro del estudiantado de la Universidad Rey 
Juan Carlos para detectar las carencias de estas habilidades en los distintos ámbitos de conocimiento, 
necesarias para la plena integración de los egresados en el mercado laboral, y diseñar programas espe-
cíficos de formación a través de los serious games.

Dado que las habilidades blandas son, al menos parcialmente, transferibles y enseñables, es impor-
tante llevar a cabo una educación holística que incluya entrenamiento tanto en habilidades duras como 
blandas para responder a estos cambios. La conexión entre ambos tipos de habilidades señala la dife-
rencia entre el trabajo bien hecho y la competencia para obtener mejores resultados. Para poder dar 
respuesta a estos retos, dentro de la innovación docente se está enfocado el estudio, además de en la 
detección, en el diseño de un programa de entrenamiento de habilidades blandas, basado en dichos 
serious games, ya que son una alternativa efectiva para motivar y estimular el aprendizaje en diferen-
tes escenarios. Además, en el ámbito laboral, los juegos permiten la discusión, el intercambio de co-
nocimientos, fomentando cambios de comportamiento dentro del entorno de trabajo y potenciando 
la exploración de nuevas posibilidades e ideas para la innovación. Los serious games son, una potente 
herramienta a disposición de los empleadores para discriminar, de manera positiva, la incorporación de 
nuevos trabajadores, y que emplea elementos propios de la metodología de la gamificación para gene-
rar una experiencia positiva y didáctica sobre algo que, a priori, no lo es.

El estudio desarrollado en este trabajo se ha centrado en la población universitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en todos los ámbitos de conocimiento. Se ha realizado un muestro aleatorio simple 
sobre los individuos de todas las titulaciones y cursos, constituyendo una muestra representativa de 
esta población. La muestra actual, supera los 250 individuos. Cada una de las unidades muestrales ha 
respondido a una batería de cuestionarios sobre los hábitos de la motivación del estudiante para la ti-
tulación con éxito, junto con otras habilidades blandas laborales reclamadas por los empleadores tales 
como, empatía, autoconcepto, tenacidad, entre otras. Los resultados preliminares indican que las habi-



158

XV Jornadas de Docencia en Economía

lidades son diferentes según el ámbito de conocimiento y tienen una influencia heterogénea sobre la 
motivación para egresar. Además, según se va detectado esta insuficiencia de habilidades, a través de 
los serious games de mesa, CEM, Habilidades Sociales, Bingo de las Emociones, Cortex, Ikigai, se propo-
ne un plan de fomento de las habilidades en el aula para que los estudiantes en formación salgan con las 
mejores garantías al mercado laboral.
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El escape room digital como herramienta de aprendizaje en 
Investigación de Mercados
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Palabras clave: escape room digital, investigación de mercados, gamificación
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Resumen

El escape room se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para fomentar el entretenimien-
to y el aprendizaje entre los estudiantes. La llegada de la pandemia COVID-19 motivó que la actividad de 
escape room que habíamos desarrollado con éxito el curso anterior no se pudiera seguir llevando a cabo 
de forma presencial. Fue en ese momento cuando nos planteamos trasladar esta experiencia al mundo 
virtual y desarrollar un escape room digital. De esta manera, tendríamos un juego disponible para su uso 
en cualquier circunstancia. Para su desarrollo contamos con una empresa experta en desarrollo de este 
tipo de juegos de escape. El juego se ha creado para las asignaturas de investigación de mercados, que 
por sus características y contenido estadístico, resultan propicias para el diseño de pruebas cuya solu-
ción consiste en códigos alfanuméricos tan utilizados en las actividades de escape room. El juego creado 
cuenta con seis pruebas relacionadas con la temática de la asignatura y otras 6 pruebas características 
de este tipo de juegos principalmente diseñadas para introducir entretenimiento en el mismo. En la Ima-
gen 1 se puede observar una prueba relacionada con la asignatura y en la Imagen 2 una prueba habitual 
en salas de escape (resolución de puzle). 

Imagen 1. Ejemplo de prueba relacionada con la asignatura de Investigación de Mercados
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Imagen 2. Ejemplo de prueba no relacionada con la asignatura: resolución de puzle

En el escape room participaron tanto estudiantes de grado como estudiantes de Máster. La participa-
ción fue en grupos de 3-5 personas que contaban con un ordenador en el aula para el desarrollo de las 
pruebas. La duración del escape room fue de una hora. El desafío al que se enfrentaban era desactivar 
una bomba que un antiguo alumno de la Universidad de Murcia había colocado en el campus universita-
rio. Para el diseño del escape room digital se utilizó Genially y para una mejor adaptación del juego a la 
Universidad de Murcia se tomaron varias fotografías de facultades y edificios de la UMU. Estas fotogra-
fías se incorporaron después en la narrativa del juego, como se puede observar en la Imagen 3.  Unos 
días después de participar en el escape room digital los alumnos cumplimentaron una encuesta en la que 
se midieron aspectos como el entretenimiento durante el juego y el aprendizaje percibido. Los datos 
muestran que los alumnos, además de divertirse durante el juego, el escape room les ayudó a aprender 
Investigación de Mercados y a prepararse para el examen. 

Imagen 3. Imágenes del escape room digital

Hall Facultad Comunicación y Documentación Entrada Centro Social Universitario

Salón de Grados Facultad Economía y Empresa Hall Facultad Economía y Empresa
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Gamificación y clase invertida mediante la utilización de Kahoot en 
un curso de microeconomía intermedia.
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Resumen

En las últimas décadas se han incorporado innovaciones educativas en la docencia de la economía 
(Hoyt & McGoldrick, 2012) que, en general, han dado sus frutos, tanto en términos de rendimiento aca-
démico como de satisfacción de estudiantes y profesorado (Fies, & Marshall, 2006). Sin embargo, en la 
actualidad persisten algunos puntos comunes que los docentes señalan como mejorables, en concreto, 
algunos relativos a la motivación estudiantil para realizar trabajo autónomo fuera del aula. La implan-
tación del Espacio Europeo de Educación superior ha puesto de manifiesto este particular con mayor 
intensidad, remarcando la necesidad de fomentar actitudes más positivas por parte de los estudiantes 
(Bares López et al., 2017). 

En esta experiencia docente se hace una propuesta de utilización de la metodología de la clase inver-
tida, combinada con la utilización de kahoot en el aula. El diseño se ha realizado en tres fases: en primer 
lugar, se imparte docencia presencial tradicional sobre cada uno de los temas del programa de la ma-
teria. En segundo lugar, se forman grupos de trabajo que analizan un tema concreto de los explicados, 
a los cuales se les solicita que elaboren un cuestionario compuesto por diez preguntas de respuesta 
múltiple con una única respuesta correcta. Estas preguntas se envían al profesorado para su revisión y 
corrección (tercera fase). Una vez corregidas con cada uno de los grupos a través de los foros online de 
la plataforma Moodle (Garcia-Alvarez et al., 2014), cada uno de los grupos debe realizar un Kahoot con 
las correspondientes preguntas, lo que correspondería con la cuarta fase del trabajo. Finalmente, en la 
quinta fase de la experiencia se realizan los Kahoots en clase, de modo que cada grupo debe ser respon-
dido por el resto de grupos. Finalmente se comprueba cuáles de ellos han tenido mejores resultados. El 
esquema de funcionamiento se resume en la Figura 1.

Además de fomentar el aprendizaje autónomo y fuera del aula del alumnado, con este procedimiento 
se consigue una colaboración grupal que fomenta los lazos dentro del aula y el aprendizaje cooperativo 
(Emerson, English & McGoldrick, 2015)
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Figura 1. Esquema de la experiencia a desarrollar.
Fuente: elaboración propia

Esta experiencia fue realizada como piloto el curso 2022-2023 en la asignatura de Microeconomía y 
Mercados del grado en Economía de la Universidade da Coruña. Se ha realizado únicamente para dos te-
mas: competencia monopolística y externalidades. En ambos los alumnos han mostrado no sólo un alto 
grado de satisfacción (Han & Finkelstein, 2013), sino que los resultados en términos de calificaciones 
han mejorado sustancialmente en las preguntas relativas a estos temas, en la línea de otras investiga-
ciones aplicadas a la solución de cuestiones de respuesta múltiple en cursos de economía intermedia 
(Novo-Corti et al., 2013).
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Microeconomía de Grado aplicada al sector eléctrico
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Resumen

El objetivo de esta propuesta es el desarrollo de materiales que permitan aplicar el contenido de un 
programa estándar de Microeconomía, centrado en mercados, al conocimiento del funcionamiento del 
sistema eléctrico español (SEE). 

Con esta iniciativa se pretenden alcanzar dos objetivos complementarios y que recorren en diferen-
tes sentidos ese puente entre un corpus teórico y un mercado concreto: por un lado, la aplicación prác-
tica de los conceptos teóricos a un mismo mercado permite conectarlos de una forma más sólida que 
con un conjunto de ejemplos aislados; por otro lado, el ejercicio permite al alumnado una primera toma 
de contacto con un mercado que es muy importante tanto para consumidores y empresas como para el 
conjunto de cualquier economía desarrollada, y que está, además, de plena actualidad por sus profun-
dos cambios tecnológicos y normativos, ligado al corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 
particular al 7, Energía asequible y no contaminante) y generando un buen número de oportunidades de 
empleo y negocio, lo que lo debería hacer especialmente atractivo para un futuro graduado.

El programa sobre el que está construida esta propuesta es el que seguimos en la asignatura Mi-
croeconomía, de 2º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 
Murcia, que consta de 5 temas (4,5 ECTS) que a continuación enumero para apuntar los aspectos del SEE 
que se abordarían en cada tema:

1. La tecnología y los costes de producción

Describir las diferentes formas de producir electricidad, sus inputs, ventajas e inconvenientes permi-
te entender el tipo de decisiones de corto y largo plazo a las que se enfrentan empresas y reguladores. 
Por ejemplo, en pocos mercados como éste la producción de un bien homogéneo presenta alternativas 
viables tan diferentes en costes marginales.

2. La empresa en competencia perfecta

• Instaladores de placas fotovoltaicas. Es un subsector en plena expansión y que se acerca a las carac-
terísticas teóricas de este tipo de mercados.

• El mercado diario de electricidad tiene algunas diferencias importantes con el marco teórico, pero 
tenemos muchos datos de un proceso marginalista de fijación de precios y un debate al respecto, 
ligado a la introducción de topes al precio del gas.



165

XV Jornadas de Docencia en Economía

3. El Monopolio

• El papel de Red Eléctrica Española como operador público del SEE y el de las distribuidoras regionales 
reguladas es claro en este tema.

• En el programa no incluimos monopsonio, pero tiene sentido aportar un ejemplo que puede asociar-
se al poder de mercado del lado de la demanda. La compra colectiva de energía es un buen ejemplo 
de cómo “la unión hace la fuerza”. El mecanismo concreto entraría más en un tema de subastas, tam-
bién en el efecto reputacional para el ganador, pero aquí se trata solo de motivarles sobre el papel 
del tamaño, y ayuda verlo desde el otro lado.

4. Competencia monopolística y discriminación de precios

Disponemos de suficiente información sobre precios libres y regulados, coste del consumo frente al 
término de potencia, industrial frente a doméstico y por tramos de consumo, en fuentes internacionales 
como Eurostat, para poder entender que el precio, en singular, es casi siempre una simplificación útil.

5. Oligopolio y defensa de la competencia

• En España existen decenas de empresas productoras y comercializadoras de electricidad, pero las 
4 mayores acumulan cuotas superiores al 60%, de forma que podemos relacionar esa realidad con 
el Tema y pensar qué resultados obtenidos en teoría del oligopolio se podrían aplicar a su funciona-
miento y qué problemas de eficiencia o de legalidad se pueden derivar de ello, con casos prácticos 
también desde la CNMC.

Estos contenidos se desarrollarían en una página web, independiente de la de la asignatura, que debe 
añadir una Introducción que presente algunos conceptos y datos previos necesarios para ir conectando 
la teoría a estos casos prácticos y ellos entre sí. No se pretende completar un análisis económico del 
sector eléctrico, más propio de estudios de posgrado (incluso así, una irónica frase resume lo intrinca-
do de la normativa: “si te han explicado el sistema eléctrico y lo entiendes, es que te lo han explicado 
mal”), sino facilitar al alumnado una aproximación a situaciones reales que le permita entender mejor 
el alcance de los contenidos de la asignatura, con frecuencia percibidos como excesivamente teóricos, 
incluso en sus ejercicios numéricos. El formato web facilita incorporar enlaces a las fuentes originales de 
la información y ejercicios tanto de tipo teórico como sencillas manipulaciones de los datos.

La propuesta está planteada como la base para la realización de sesiones en clase, de unas 4 horas en 
total, en las que los alumnos (voluntariamente asignados a cada parte) expondrían brevemente el con-
tenido de la web y realizarían los ejercicios propuestos en cada tema. El material está ya desarrollado en 
una versión de prueba.
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Instrumentos de Teoría de Juegos para el análisis en el aula de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Francisco Candel-Sánchez        
Universidad de Murcia

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Teoría de Juegos, ayuda externa.
Códigos JEL: A13, C72, D62, H23, H42, O12, Q50. 

Resumen

La Teoría de Juegos es una poderosa herramienta para el análisis de situaciones donde agentes con 
intereses en conflicto interaccionan estratégicamente. Este trabajo explora de qué modo la Teoría de 
Juegos se puede utilizar dentro del aula para mejorar la comprensión y proponer soluciones a deter-
minados problemas asociados a algunos de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
particular, se analizarán situaciones estratégicas asociadas a los objetivos 1, 2 y 10 (relacionados con 
cuestiones de desarrollo) y a los objetivos 13, 14 y 15 (protección del medio ambiente). 

La misión del Banco Mundial es la reducir la pobreza y trabajar para la prosperidad de los países en 
desarrollo. La ayuda externa es uno de los instrumentos básicos para llevar a cabo dicha misión. Nuestra 
propuesta docente se centra, en primer lugar, en analizar en el aula la efectividad de la ayuda exter-
na, utilizando para ello nociones de Teoría de Juegos. A través de ejemplos y problemas numéricos, el 
alumnado deberá plantear y resolver situaciones estratégicas asociadas a la política de ayuda externa 
y comprender los problemas de incentivos que afectan a donantes y receptores de dicha ayuda. Como 
objetivo último, se propondrán soluciones que contribuyan a mejorar la efectividad de la ayuda externa. 

A nivel formal, consideraremos que los jugadores son un donante bilateral (o institución supranacio-
nal) y un país receptor de ayuda. El montante de ayuda externa concedido es la estrategia del donante, 
y el nivel de reformas estructurales acometido es la estrategia del receptor. En línea con la literatura 
académica, ambas variables (ayudas y reforma) se consideran complementarios estratégicos, en el sen-
tido de que la efectividad de un aumento marginal en la ayuda es mayor cuando el nivel de reformas 
es elevado y viceversa. Asimismo, la ayuda supone un coste financiero para el donante y las reformas 
estructurales suponen un coste (político) para el receptor. En este contexto analizaremos, en primer 
lugar, el problema de las donaciones externas cuando estas no están condicionadas al nivel de reformas 
acometido en el país receptor. La situación estratégica analizada es formalmente similar a la de un Dile-
ma del Prisionero. A través de su forma normal, los estudiantes analizarán un juego en cuyo equilibrio 
(de Nash) se obtiene como resultado un nivel ineficientemente bajo tanto de reformas como de ayuda 
externa. Para completar el análisis, también se estudiará el problema de la ayuda externa condicionada. 
Concretamente, se planteará un juego secuencial en el que el donante condiciona el montante de ayuda 
al nivel de reformas acometido por el receptor. Una vez que el país receptor ha fijado un cierto nivel de 
reformas estructurales, el país donante procede al desembolso de la ayuda. En el análisis de este juego 
se produce una situación de “inconsistencia temporal”, similar al problema clásico identificado en po-
lítica monetaria. El receptor (líder de Stackelberg) tiene en cuenta la función de reacción del donante 
(seguidor de Stackelberg) y manipula la respuesta del mismo para obtener el máximo pago en el juego. 
Como consecuencia de esta manipulación, el nivel de reformas finalmente alcanzado resulta ser inefi-
cientemente bajo, así como el montante de ayuda donado. 
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En los análisis anteriores se busca que los estudiantes sean capaces de identificar las razones que 
subyacen al problema de inefectividad de la ayuda externa y de proponer soluciones a dicho problema. 
Para comprender el contexto estratégico se replicará en clase tanto el juego estático (ayuda no condi-
cionada) como el dinámico (ayuda condicional) y se pedirá que los estudiantes adopten el rol de donante 
o de receptor. Para proponer soluciones que aumenten la eficiencia del resultado (y, por tanto, promue-
van el desarrollo), se pedirá al alumnado que lleve a cabo una investigación sobre las posibles soluciones 
al problema de provisión de bienes públicos a través de contribuciones voluntarias (juego estático) y 
también sobre las soluciones propuestas en la literatura académica al problema de inconsistencia tem-
poral (juego dinámico). Finalmente, se organizará un debate en el que los estudiantes deberán exponer 
los pros y contras de cada uno de los instrumentos susceptibles de ser usados para mitigar los proble-
mas de inefectividad asociados a la ayuda externa. 

Los objetivos 13, 14 y 15, asociados a protección del medio ambiente, poseen también un claro com-
ponente estratégico, por lo que un enfoque de Teoría de Juegos resulta imprescindible para su análisis. 
El objetivo 13 (medidas contra el cambio climático) se puede plantear como un problema de externalida-
des, o alternativamente como un problema de provisión de un bien público en el que las contribuciones 
voluntarias serían las reducciones en las emisiones de CO2 de cada país. Por otra parte, los objetivos 13 
y 14 se refieren a la explotación excesiva de recursos comunes. Para que los/as alumnos/as comprendan 
cuáles son los motivos que llevan a los países a contaminar en exceso y a agotar los recursos comunes, 
se plantearán en el aula juegos en los que los estudiantes adoptarán el rol de los países y deberán esco-
ger su mejor estrategia considerando lo que los demás harán. Una vez que los estudiantes hayan com-
prendido los incentivos de los jugadores (países), se procederá a debatir qué posibles soluciones serían 
factibles para reducir la contaminación y evitar el agotamiento de recursos comunes. 

Todos estos contenidos están pensados para ser explicados tanto en asignaturas de Microeconomía 
intermedia o avanzada del grado en Economía como en asignaturas de Microeconomía intermedia de 
los grados en ADE o Marketing. El lugar más natural para desarrollar el análisis estratégico de los ODS 
es cuando se introducen los conceptos básicos de Teoría de Juegos en el oligopolio o en los problemas 
de externalidades y bienes públicos.  
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Breakouts: de prácticas tediosas a juegos competitivos 

Paula Aguiló y Maria Sard
Universidad de las Islas Baleares

Palabras clave: Ludificicación, Moodle, Innovación docente.

Resumen

¿Cansados de esas prácticas interminables? ¿Con ritmos lentos? Aquí tenemos la solución: pásalas a 
breakouts. Ahora te estarás preguntando, ¿me consumirán demasiado tiempo?, ¿hay que aprender los 
programas o montar escenarios físicos? … Ufff, demasiado trabajo! Olvídalo. Con los cuestionarios de 
Moodle se hacen breakaout fácilmente, en poco tiempo y adecuados para llevar a cabo en una sesión 
de clase. 

En nuestro caso, la aplicación la hemos realizado en la práctica de medidas de concentración. La prác-
tica consistía en realizar las oportunas medidas de concentración en un Excel a partir de los datos de dos 
años de un sector. Ayudaba en el aprendizaje pero era muy consumidora de tiempo y al ser bastantes 
alumnos requería también dae mucho tiempo de explicaciones de uno en uno por parte del profesora-
do. La transformación ha consistido en dinamizar la actividad, limitar el tiempo de ejecución en clase y 
que sea realizada por el estudiante a modo de reto.

La herramienta utilizada: los cuestionarios de Moodle. Un aprendizaje mayor de sus posibilidades nos 
ha llevado a poder realizar un breakout consiguiendo nuestros objetivos y mejorando el ambiente de 
aprendizaje en clase. Los alumnos siguen disponiendo del material para realizar, como trabajo autóno-
mo, la práctica anterior, ahora ya sin necesidad de tanta explicación.

El objetivo de nuestra ponencia es mostrar cómo realizar un breakout con los cuestionarios de Mood-
le, cómo mejora el aprendizaje y la dinámica de las clases a partir de esta herramienta. Es una práctica 
que puede adaptarse en cualquier asignatura.
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H5P: un recurso de Moodle muy versátil 

Paula Aguiló y Maria Sard
Universidad de las Islas Baleares

Palabras clave: Moodle, Innovación docente.

Resumen

Con el afán de seguir mejorando en la comunicación con los alumnos, hemos utilizado este nuevo 
recurso de Moodle, el H5P de diversas maneras. A continuación, os exponemos tres situaciones en las 
que seguro te sientes identificado.

Primer día de clase. Presentación. Demasiada información que contar que sabes que los alumnos no 
van a poder retener. ¿Qué hago? Crea un libro interactivo muy bien estructurado con H5P con vídeos y 
audios que facilite a los alumnos en cada momento el acceso a la información que quieren sin tener que 
leer un documento largo y tedioso que al final solo unos pocos leen.

¿Qué tocaba hoy?, ¿teníamos que llevar algo preparado para la clase?, ¿qué tenemos que hacer para 
la siguiente clase? Son las típicas preguntas que los alumnos nos hacen. Recoge toda la información 
necesaria para el día a día de las clases en una línea de tiempo de H5P que sirva de cronograma. De 
manera fácil y sencilla (y modificable) puedes plasmar la programación de la asignatura y, de esta manera, 
facilitas a los alumnos la información de lo que tienen que prepararse para la clase, lo que veremos en 
clase y lo que se les propone que hagan tras la sesión de clase.

¿Tienes vídeos divulgativos que sirven para la asignatura y les quieres introducir preguntas de 
verificación, evaluación o comprensión? Usa el vídeo interactivo de H5P. Este recurso permite parar la 
reproducción en el momento preciso e insertar una pregunta o un comentario e incluso puedes hacer 
que hasta que no contesten no se reanuda el vídeo. Las preguntas de verificación o comentarios ayudan 
a fijar los conceptos que quieres resaltar con el vídeo y si quieres ir un paso más adelante puedes incluso 
hacer evaluaciones con este recurso.

En esta comunicación os contaremos y mostraremos cómo lo hemos hecho y cuál ha sido la acogida 
que ha tenido entre los alumnos.
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Evaluación de la relación entre asistencia a clase y resultados en la 
asignatura Microeconomía del grado de Administración y Dirección 
de Empresas

Albert Burgos Hernández, Juan Carlos Negrete Mediavilla, Diego José Peñarrubia Blasco 
Universidad de Murcia

Palabras clave: metodología docente colaborativa, docencia participativa, participación docente activa.
Códigos JEL: A20, A22

Resumen

Este trabajo recoge un proyecto de innovación docente del mismo título aprobado por Universidad 
de Murcia para el curso 2022-23 (ID 6650). Su punto de partida es el reconocimiento de que la falta de 
asistencia a clase del alumnado puede tener efectos negativos, no solo para el aprendizaje de los estu-
diantes que no asisten, sino también para el resto del alumnado, pues es poco motivador el ambiente 
que se genera en las aulas con baja ocupación. Todo esto, unido al despilfarro de recursos públicos que 
supone este absentismo, aconseja a la universidad que afronte Este problema.

El primer objetivo de este proyecto es cuantificar la relación entre asistencia a clase y resultados aca-
démicos: tasas de rendimiento y de éxito. Un segundo objetivo es describir las estrategias y herramien-
tas docentes que pueden influir en esta relación, posibilitando un diagnóstico adecuado de la situación 
y una mejora de los resultados. En el caso concreto que nos ocupa, Microeconomía de 2º del Grado en 
Administración y Dirección de empresas (ADE), la existencia de 6 grupos con docencia simultánea en el 
primer cuatrimestre más un séptimo claramente diferenciado (con alumnado del programa de doble 
grado ADE+Derecho), cuya docencia se imparte en el segundo cuatrimestre, nos permite disponer de un 
conjunto de datos de una dimensión adecuada para nuestro estudio.

El plan de trabajo tiene una primera fase de definición de la estrategia, que tendrá lugar en septiem-
bre de 2022, y que consiste en concretar algunos aspectos y llevar a cabo las decisiones oportunas.

La siguiente fase es la implementación a lo largo de todo el primer cuatrimestre y la obtención de re-
sultados tanto en clase como en el conjunto del proceso de evaluación, que concluye con los exámenes 
de primera convocatoria del curso académico 2022/23 (diciembre/enero).

Posteriormente se aplicará el ejercicio, en el segundo cuatrimestre, al grupo mencionado del doble 
grado de ADE+Derecho y, a final de curso, se analizarán los resultados en la Memoria Final y en los po-
sibles mecanismos alternativos de difusión de resultados. Entre ellos hemos señalado en el siguiente 
punto de “justificación del carácter innovador del proyecto” los foros académicos dedicados a la inno-
vación docente, pero conviene destacar también la importancia de trasladar los resultados al alumnado 
de siguientes promociones y de otros cursos y titulaciones para ayudarles a la mejorar los resultados.

Medir el impacto de la asistencia sobre los resultados de forma precisa no es tarea fácil, entre otras 
cosas, por la existencia un problema de sesgo de selección. Si registramos la asistencia y la comparamos 
con las notas, es de esperar que encontraremos una correlación positiva entre ambas variables, pero en 
buena medida será debida a que los mejores alumnos (en aptitud y actitud) tienden a asistir más. Dicho 
de otro modo, hay unas características idiosincráticas de cada estudiante que condicionan a la vez su 
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probabilidad de asistencia y sus resultados e impiden que podamos concluir, de la mera correlación, una 
relación de causalidad entre ambas variables.

Lo anterior no quiere decir que la relación de causalidad no exista, sino que necesitamos una estrate-
gia más sofisticada para poder hallarla y cuantificarla. La literatura al respecto tendería a proponer un 
experimento en el que, de forma aleatoria, le damos a una parte del alumnado un incentivo por asistir, 
y el resto (grupo de control) permanece sin recibir tal incentivo. Si el resultado de ese experimento es 
que, en el grupo tratado, se obtienen mayores niveles de asistencia y mejores resultados que en el de 
control, podremos concluir que existe una relación de causalidad.

Evidentemente, la asistencia y los resultados están condicionados por otros muchos elementos di-
recta o indirectamente observables: si el alumnado, aparte estudiar, trabaja; si vive lejos o cerca de la 
facultad; si el grupo es de mañana o de tarde (si esto se le ha asignado de acuerdo con sus preferencias 
o no); el profesor y otros muchos elementos (como el precio del combustible) también afectan a esa re-
lación. Consideramos que, el hecho de que sea uno de los grados con más matrícula y grupos, convierte 
al Grado en ADE en el territorio ideal para analizar esta cuestión, clave para el presente y el futuro de 
algunos estudios de la Universidad de Murcia.

Nuestra estrategia implicaría asignar, en algunos grupos, parte de la puntuación final a la participa-
ción en unas pruebas presenciales realizadas en clase, a través de aplicaciones como Kahoot o Wooclap. 
Los puntos obtenidos de esta forma se restarían de otros apartados, de forma que la nota global se-
guiría siendo igual a 10 en todos los grupos, con lo que se evitaría una discriminación. Este sistema se 
basa en la distinción entre la mera asistencia y la que se realiza de forma activa, además de generar un 
registro ágil de la asistencia. La información cuantitativa de participación y resultados en estas pruebas 
se complementaría con encuestas.

La metodología propuesta es directamente aplicable, con algunas modificaciones, a cualquier asigna-
tura de otros grados y universidades. Por otro lado, sería expuesta en congresos docentes para optimi-
zar esas posibilidades de transferencia, así como para poder incorporar sugerencias de otros profesores 
que permitan mejoras.
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Cambio climático y mercados de derechos de emisión. Experiencia 
docente en un curso introductorio de Economía.

Juan Cristóbal Campoy Miñarro
Universidad de Murcia

Palabras clave: Cambio climático, derechos de emisión
Códigos JEL: D62, H23

Resumen

El presente trabajo se basa en la experiencia llevada a cabo en la asignatura Introducción a la Econo-
mía del Grado de Marketing durante el curso académico 2022-23 (Primer cuatrimestre), en concreto, en 
el capítulo dedicado a Fallos de Mercado. Tal práctica se enmarca en el intento de trasladar al alumnado 
la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) dentro del programa transver-
sal “Obsesiones” planteado en la Universidad de Murcia. El objetivo de dicho programa es concienciar, 
sensibilizar y promover los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre la comunidad uni-
versitaria. En concreto, la presente aplicación docente se centra en el Objetivo n. 13 titulado “Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. En respuesta a este desafío, los 
países acordaron en el año 2015 (Acuerdo de París) una respuesta coordinada para hacer frente a la 
amenaza del cambio climático. Dentro de las medidas contempladas en este acuerdo, se encuentra el 
mantenimiento de los mercados de derechos de emisión, un mecanismo que ya se encontraba en el an-
terior Protocolo de Kioto.

El objetivo de la acción docente planteada consiste en trasladar al alumnado de un primer curso in-
troductorio de Economía el funcionamiento de los mercados de derechos de emisión y la razón de su 
implementación. A tal efecto, y a diferencia de propuestas previas (véase Ando y Harrington, 2006), el 
desarrollo y explicación no se basa en el instrumental gráfico y en conceptos tales como coste marginal 
propios de una asignatura más avanzada del tipo Microeconomía. En su lugar se basa en una práctica 
mucho más simple de llevar a cabo, pero que consigue los mismos objetivos de comprensión para el 
alumnado sin necesidad de mayores complicaciones matemáticas y/o gráficas. Requiere de una sesión 
de dos horas para su implementación, por lo que el requisito temporal no es un obstáculo para su reali-
zación.

La experiencia se desarrolla en las siguientes fases: 

1. Fase introductoria. En primer lugar, al alumnado se le pide que previamente antes de venir a clase, 
visualice un video divulgativo de unos 10 minutos sobre las consecuencias del cambio climático. En 
segundo lugar, y ya en clase, a través de un cuestionario interactivo tipo Wooclap, se plantean di-
versas cuestiones tipo test sobre (i) dicho video (las soluciones son comentadas por el profesor) y 
(ii) algunas preguntas referidas a los mercados de derechos de emisión con el objetivo de plasmar 
las creencias previas del alumnado antes de la realización de la sesión (las soluciones en este caso 
no son comentadas por el profesor, pues al final del ejercicio se volverán a preguntar y en su caso 
a debatir). 

2. Tras la realización de dichos pasos introductorios, los estudiantes son divididos en seis grupos. 
Cada grupo representa a una empresa que al producir un determinado bien, realiza emisiones de 
gases de efecto invernadero. Cada empresa puede reducir sus emisiones, pero esta acción cuesta 
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dinero para la empresa. Cada empresa es diferente, por lo que se plantea un problema utilizando 
como costes distintos números naturales con las siguientes características: (i) las emisiones de las 
empresas no son las mismas, (ii) el coste de reducir las toneladas de gases de efecto invernadero 
no es el mismo para todas las empresas, (iii) el coste por tonelada de reducción de las emisiones 
tampoco es el mismo dentro de cada empresa y (iv) dicho coste dentro de cada empresa es cre-
ciente (conforme una empresa reduce más sus emisiones, el coste por tonelada va subiendo). 

3. Ante tal punto de partida, a los seis grupos se les plantea un primer escenario: distribución uni-
forme de derechos sin permitir un mercado de emisiones, es decir, cada empresa tiene derecho a 
emitir una misma cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmosfera y no hay 
posibilidad de mercado entre ellas. Ante tal escenario, el alumnado calcula los costes de reducción 
de sus emisiones para cada empresa y el profesor suma el coste total de los seis grupos. 

4. A continuación, se les plantea un segundo escenario: distribución uniforme de derechos permi-
tiendo un mercado de emisiones, es decir, a cada empresa se les da los mismos derechos que en el 
escenario anterior pero ahora se les permite la compra y/o venta de derechos de emisión ante di-
ferentes precios. En este segundo escenario, cada grupo muestra sus deseos de comprar o vender 
derechos ante diferentes precios del derecho. El profesor plantea un precio, y los grupos mani-
fiestan sus deseos de comprar o de vender derechos. Si existe un exceso de oferta o de demanda, 
el profesor pregunta hacia donde se moverá el precio. Finalmente, se llega al equilibrio donde la 
cantidad de derechos que las empresas quieren adquirir coincide con la cantidad de derechos que 
las empresas desean vender. Para un precio de equilibrio se realizan los intercambios de derechos 
y cada grupo (empresa) calcula el coste (o beneficio) de su empresa tras los intercambios realiza-
dos de derechos. El profesor suma los costes (o beneficios) de cada una de las empresas y calcula 
el coste total de los seis grupos.

5. Tras finalizar este segundo experimento, el alumnado comprueba como este segundo mecanismo, 
en comparación con el primero: (i) permite reducir sus costes individuales, (ii) reduce los costes 
globales, (iii) y las emisiones globales de gases a la atmosfera son las mismas que en el primer 
escenario. De tal forma, el alumnado comprueba como este mecanismo (mercado de derechos de 
emisiones) es eficiente. 

6. A continuación, se propone que un/a alumno/a plantee una distribución de derechos al azar entre 
los seis grupos siempre que la suma de los derechos sea igual a la suma de derechos iniciales de los 
escenarios 1 y 2. Y de nuevo se les pide que realicen un mercado de derechos. De esta forma com-
prueban que el coste global es el mismo que en el escenario 2, por lo que el reparto de derechos 
no afecta a la eficiencia. También comprueban que quien ha recibido más derechos ha mejorado, al 
contrario de aquella empresa que ha recibido menos derechos. En este sentido, se abre un debate 
sobre quién debería tener más derechos iniciales. Es una pregunta interesante sobre la justicia, no 
así sobre la eficiencia. 

7. Por último, el alumnado comprueba como la propuesta del Premio Nobel de Economía Joseph Sti-
glitz consistente poner impuestos a las emisiones es también un mecanismo que permite consigue 
reducir las emisiones globales al mismo coste global que en el mercado de emisiones.

8. Dos ejercicios se plantean para realizar fuera de clase: (i) situación donde el número de derechos 
disponibles se reduce, y (ii) situación donde los derechos no son entregados de forma gratuita, 
por lo que cualquier empresa que quiera adquirir derechos tendrá que realizar un pago al sector 
público. 
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9. Finalmente, un cuestionario interactivo tipo Wooclap es realizado por el alumnado con las mismas 
cuestiones planteadas al comienzo de nuestra sesión. Como es de esperar, los resultados mejoran 
ostensiblemente tras la realización de dicho ejercicio. El alumnado comprueba como los mercados 
de derechos de emisión constituyen un mecanismo eficiente para conseguir una reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero.

10. Una pregunta en el examen final es planteada en base a dicha experiencia docente.

Esta sesión ha sido llevada a cabo en la asignatura “Introducción a la Economía” del grado de Marke-
ting de la Universidad de Murcia dentro del tema dedicado a los Fallos del Mercado. En dicho tema se 
abordan las externalidades negativas. Ejemplos de manual referentes a externalidades negativas han 
sido típicamente la contaminación o las emisiones de gases de efecto invernadero.  El estudio de merca-
dos de derechos de emisión a nivel docente ha sido planteado en Ando y Harrington (2006). Sin embar-
go, dicho enfoque requiere conceptos como funciones de costes marginales de reducción de emisiones 
crecientes (no estudiados a un nivel introductorio) y análisis gráficos basados en el cálculo de los costes 
totales de cada una las empresas en base al área de determinadas funciones donde el alumnado puede 
perder parte de la intuición. Por el contrario, esta propuesta no requiere de ninguno de los dos elemen-
tos anteriores permitiendo asimilar de forma sencilla los conceptos fundamentales de los mercados de 
derechos de emisión. Adicionalmente, a través de un enfoque de aprendizaje colaborativo, el alumnado 
se involucra en uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Tales experiencias hacen que el alumnado 
muestre gran satisfacción y entusiasmo por abordar cuestiones reales que afectan a sus vidas.

Referencias

Ando y Ramirez Harrington (2006): “Tradable Discharge Permits: a student-friendly game”, Journal of 
Economic Education, 37, 187-201.
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El uso de juegos de mesa como estrategia docente en economía.

Llinares, J.V., Nebot, C. y Sánchez, M.C.
Universidad de Murcia

Palabras clave: gamificación, comportamiento estratégico, teoría de juegos.
Códigos JEL: A22, D44 

Resumen

El comportamiento estratégico es central en el estudio de los contenidos que se imparten en el Gra-
do en Economía para el desarrollo de muchas de las competencias que se deben alcanzar con la titula-
ción, pero también para potenciar las “soft skills” con vistas a la integración del estudiante en el merca-
do laboral. 

El trabajo que se propone presentar se centra en el uso de los juegos de mesa como herramienta 
docente para ayudar a los estudiantes al desarrollo de competencias relacionadas con la resolución 
de problemas, la formación de estrategias, el comportamiento estratégico y el pensamiento crítico. Se 
han seleccionado juegos que, además de trabajar el comportamiento estratégico, permiten potenciar la 
toma de conciencia en temas de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad. En concreto se 
persigue valorar antes de iniciar los juegos cuál es el nivel de conciencia en estos temas que tienen los 
estudiantes para, una vez realizados los juegos, ver si dicho nivel ha mejorado o no. En concreto, la ex-
periencia que se plantea está basada en un proyecto piloto que se está desarrollando actualmente con 
estudiantes voluntarios, pero el objetivo es, a partir de lo aprendido con esta experiencia, trasladarlo 
al aula con estudiantes de microeconomía en los Grados en Economía, en Administración y Dirección de 
Empresas, en Marketing y en Ciencias Ambientales. Como cada uno de los juegos seleccionados aborda 
una temática diferente dentro del contexto del comportamiento estratégico, el objetivo sería seleccio-
nar en cada titulación el que se ajuste más a los contenidos impartidos (si no fuese viable jugarlos todos).

En concreto se plantea un juego sobre subastas que permite al estudiante, de forma muy sencilla, 
aprender los distintos tipos de subastas que se utilizan en los mercados y entender mucho mejor la 
problemática asociada a cada una de ellas. El segundo juego analiza un mercado de valores en el que se 
requiere revertir parte de las ganancias a la sociedad y que les hace tomar conciencia de la importancia 
de ser “responsables” con la sociedad y el entorno en el que viven. Les permite por tanto entender me-
jor el funcionamiento de estos mercados y la incertidumbre asociada a los mismos y trabajar, en cierto 
sentido, la importancia de la RSC.  Finalmente, el tercero de estos juegos permite trabajar los problemas 
asociados a las externalidades negativas por contaminación y la sostenibilidad medioambiental y les 
hace ver la importancia de “cuidar el planeta” para mejorar los beneficios personales, esto es, la impor-
tancia de ser sostenibles en la toma de decisiones.

En definitiva, los juegos de mesa pueden ser una herramienta adecuada para que, de forma lúdica, los 
estudiantes aprendan conceptos relacionados con el comportamiento estratégico y potencien destre-
zas y competencias relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.
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Externalidades positivas y vacunas

María del Carmen Sánchez Antón, Juan Vicente LLinares Ciscar
Universidad de Murcia

Palabras clave: Experimentos en el aula, Externalidades, SARS2.
Códigos JEL: D62, D63, D10, C72

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia docente que se ha realizado con alumnos del 
Grado en Economía y Grado en Ciencias Ambientales en la que se pretende que los alumnos trabajen 
los ODS3 y 4 a partir de una situación que genera una externalidad positiva. En particular, el propósito 
de esta actividad es que tomen conciencia de que vivimos en un mundo globalizado y que las decisio-
nes individuales que cada agente toma tienen consecuencias sobre el resto de la sociedad ya que, en 
otro caso, podemos alcanzar resultados ineficientes. Esto es lo que se conoce, en términos económicos, 
como fallos de mercado provocados por la presencia de externalidades. Estas externalidades no siem-
pre son negativas, ya que nuestras decisiones pueden también tener un efecto positivo sobre el resto 
que, en general, no se tiene en cuenta en la toma de decisiones individuales. Aunque tras la pandemia 
sufrida durante los dos últimos años, estas externalidades positivas han estado muy presentes en nues-
tro entorno social por el efecto positivo que la vacunación tenía para el control de la pandemia, no es 
algo novedoso. Se trata de un problema antiguo que ha surgido cíclicamente a lo largo del tiempo junto 
a las grandes pandemias y que, una vez más, se ha puesto de relieve en nuestra sociedad actual.

Las externalidades se abordan desde el punto de vista teórico en asignaturas de microeconomía in-
termedia en distintos grados: Grado en Economía, Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
Grado en Marketing y Grado en Ciencias Ambientales. Sin embargo, no se trabaja desde un punto de vis-
ta práctico más allá de los problemas numéricos que se realizan en clase. Esta propuesta pretende que 
los estudiantes trabajen las externalidades desde un punto de vista eminentemente práctico convirtién-
dose, a través de la gamificación, en “actores” que toman sus decisiones en primera persona. Se trabajan 
así los ODS 3 y 4 junto con competencias y habilidades como son el trabajo colaborativo, el pensamiento 
crítico, la capacidad de adaptación, la comunicación o la integridad en la toma de decisiones. 

Se presenta un juego de rol en el que los alumnos, individualmente y por grupos, bajo determinadas 
circunstancias, tendrán que decidir si se vacunan o no contra una enfermedad contagiosa. Como con-
secuencia de las decisiones tomadas por todos, habrá un mayor índice de contagios o no, y, al final del 
juego, cada jugador recibirá unos puntos en función de la realización del juego, ganando el que obtenga 
mayor puntuación. De este modo, a través de las distintas realizaciones del juego los estudiantes apren-
den el efecto que tienen las externalidades positivas en el resto. Las decisiones tomadas influyen tanto 
en la probabilidad de contagio, como en el nivel de bienestar social. Al finalizar el mismo, se hace una 
puesta en común donde se analizan las estrategias adoptadas por cada grupo.

La diferencia fundamental de las vacunas analizadas por Grant, Bruehler, Chiritescu (2016) y el caso 
del SARS-Covid 19 es que los estudios previos parten de situaciones en las que la enfermedad es cono-
cida, así como los costes y riesgos asociados a las mismas. Sin embargo, una de las características de la 
pandemia del SARS-Covid 19 es la incertidumbre y desconocimiento que se tiene sobre algunos de estos 
aspectos, lo que dificulta mucho el análisis en este caso. Se puede por tanto también trabajar desde la 
perspectiva de la incertidumbre, que se estudia en la asignatura de Microeconomía Superior del Grado 
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en Economía, donde los estudiantes podrían analizar el problema desde una perspectiva diferente que 
complementaría la realización del experimento que se propone.

El desarrollo de este tipo de experimentos docentes permite, por una parte, que los estudiantes se 
enfrenten (en primera persona) a una situación grave provocada por una pandemia con las consecuen-
cias económicas que conlleva. Además, actuar primero individualmente y después en grupo, permitirá 
que tomen conciencia de la interdependencia de sus decisiones y cómo la decisión de cada uno afecta 
a los resultados de los demás y, por tanto, del grupo. Trabajan así temas relacionados con los fallos de 
mercado, la eficiencia, el bienestar social, comportamiento estratégico o la intervención de las autorida-
des sobre la sociedad, permitiéndoles tener una visión transversal de todos estos aspectos. Por último, 
entienden el concepto de externalidades y adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover un desarrollo sostenible.

El experimento que se presenta está basado en trabajos previos en la literatura sobre vacunas en 
distintas enfermedades (Bauch y Earn, 2004; Liu et al. 2012; Chapman et al. 2012; Grant, Bruehler, Chi-
ritescu, 2016). 
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Sostenibilidad y competencia en el uso del agua

Cristina Vilaplana Prieto
Universidad de Murcia

Palabras clave: recursos naturales, agua, incentivo, sostenibildiad.
Códigos JEL: N50, J34

Resumen

Introducción

Este proyecto docente, autorizado en la convocatoria de innovación docente de la Universi-
dad de Murcia, consiste en la realización de una actividad que simula el recorrido del río Colora-
do hacia el mar. El objetivo es intentar mantener el agua río el tiempo suficiente para que parte 
del agua salga hacia el Golfo de California. El reto consiste en alinear las necesidades individua-
les de los consumidores con la salud del río mientras un conjunto de condiciones siempre cam-
biantes influye tanto en la oferta como en la demanda. Los alumnos serán capaces de definir 
asignación, escasez y valor; describir la crisis del agua que afecta al oeste de Estados Unidos y a 
muchos otros países; comparar los resultados de diferentes esquemas de asignación del agua; 
y expresar su comprensión de los cambios en el mercado a medida que cambian las condiciones 
de los ríos. Las preguntas a las que se da respuesta son las siguientes: ¿Cómo debemos asignar 
los recursos escasos? Cuando los consumidores de agua fluvial desconocen el precio que se 
pide por el bien, ¿qué sistema de asignación se utiliza para distribuir el agua? ¿Por qué poner un 
precio al agua extraída del río Colorado da lugar a una asignación más favorable del producto?

Esta experiencia docente está pensada para ser implementada en la asignatura “Teoría y 
Fundamentos de Economía” (1º curso, 2º cuatrimestre) del Grado en Ciencias Políticas, Gobier-
no y Administración Pública. Llevo más de 10 años impartiendo esta asignatura y de acuerdo 
con mi experiencia los estudiantes siempre se encuentran dispuestos para realizar propuestas 
de política económica, social o medioambiental, pero sin embargo son más reacios a buscar e 
interpretar datos. Como me he percatado de su interés por los temas medioambientales y por 
todas las políticas tendentes a reducir la contaminación, he pensado que esta experiencia les 
resultará atractiva e instructiva, al mismo tiempo. 

Sin embargo, este proyecto se puede trasladar a otras asignaturas de Introducción a la Eco-
nomía, que se imparten en el primer curso de otros grados:

Motivación

El río Colorado abastece de agua a uno de cada ocho estadounidenses para sus necesidades 
residenciales, industriales, mineras, agrícolas y recreativas. El río abastece a siete estados del 
oeste de Estados Unidos y a México, y la apropiación del agua se estableció mediante un acuer-
do forjado en 1922. Los derechos de agua prioritarios se concedieron a los primeros colonos 
(blancos) y solían corresponder a los intereses agrícolas, ganaderos y mineros. Los derechos 
prioritarios también se concedieron a California tras una serie de casos del Tribunal Supremo a 
lo largo del siglo XX. Tener derechos de agua senior obliga a asignar la misma cantidad de agua 
cada año, independientemente de los totales del río. Todos los demás tienen derechos secun-
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darios y tienen que compartir el resto. 

En los últimos 50 años, según cifras de la Oficina de Reclamación, la población a la que da 
servicio el río ha pasado de 12 a 40 millones de personas. Durante ese periodo, el caudal medio 
del río ha descendido de 15,5 millones de acres-pies a tan sólo 12 millones de acres-pies (un 
acre-pie sirve para una familia de cinco miembros durante un año). Como resultado, el río Colo-
rado ha llegado a su cita histórica con el Golfo de California sólo una vez en casi dos décadas (el 
resultado de una oleada artificial de agua orquestada por los ecologistas). En consecuencia, la 
marisma a las puertas del Golfo se ha visto dramáticamente comprometida con una importante 
intrusión salina y la pérdida de ecosistemas.

Preparación

Rotular vasos de plástico con cinta de pintor azul y rotulador permanente. Dos vasos deben 
decir “Central eléctrica”, dos deben decir “Fracking”, dos deben decir “Agricultura”, dos deben 
decir “Residencial”, dos deben decir “Enfriamiento para centrales de almacenamiento de da-
tos” y dos deben decir “Marisma: Bahía de California”. Utilizar un vaso medidor de 1 cm para 
verter ocho centilitros de agua en uno de los vasos de plástico. Adherir un pequeño trozo de 
cinta adhesiva azul a la parte posterior del vaso (el lado no etiquetado) en la línea de agua. Ha-
cer esto para cada uno de los vasos de consumo para que los estudiantes sepan dónde dejar de 
verter durante la simulación. Al final, cada vaso debe tener la cinta azul en la marca de la mitad. 
Las dos jarras (depósitos) deben llenarse cada una con siete vasos (56 cl) de agua. 

Procedimiento

Informar a los estudiantes que van a simular el movimiento del agua del río Colorado a través 
de la cuenca baja del sistema desde la presa de Glen Canyon hasta el Golfo de Colorado. Se so-
licitan 14 estudiantes voluntarios para participar en la simulación (se realizan dos simulaciones 
simultáneamente). Una vez seleccionados, el profesor comunica al resto de la clase que serán 
economistas que controlarán y valorarán el uso del agua del río en la simulación. Se distribuye 
a cada estudiante un folleto con la valoración del agua en la simulación del río Colorado a cada 
economista.

Se realizan sucesivas rondas: (1) sin conocer el valor del agua y la cantidad consumida por 
otros usuarios, (2) introduciendo el valor del agua, (3) introduciendo el derecho preferente de 
algunos usuarios, (4) introduciendo un precio del agua. En cada etapa se valor si llega agua al 
pantano.

Valoración

Este proyecto está relacionado con la adquisición de las siguientes competencias: 

•	 Comprender el concepto de eficiencia económica y ser capaz de reconocer situaciones en 
las que los mercados no asignan los recursos de manera eficiente, así como de proponer 
medidas de política económica que mejoren la asignación del mercado.
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Desarrollando el pensamiento crítico mediante el diseño y 
aplicación de Casos de Estudio en el Grado de Administración y 
Dirección de Empresas

José Luis Gómez Lega, Beatriz Duarte Monedero, Eduardo Gallo Rodríguez, Luis Expósito Sáez
Universidad Francisco de Vitoria

Palabras clave: Método del caso, Pensamiento crítico, Metodología docente.
Códigos JEL: A1, M10

Resumen

En la Universidad Francisco de Vitoria, dentro de nuestro modelo pedagógico Formar para Transfor-
mar, venimos trabajando en metodologías docentes activas que busquen la participación del alumno 
o alumna y paralelamente desarrollen su pensamiento crítico. Los avances tecnológicos y aplicaciones 
como ChatGPT hacen necesarios que los docentes reflexionemos sobre la verdadera capacidad formati-
va de los trabajos de contenido que proponemos a los estudiantes, como medio para evaluar la adquisi-
ción de competencias o los resultados de aprendizaje de nuestras materias.

La utilización de Casos de Estudio es habitual en el ámbito del postgrado, pero no tanto en el entorno 
de Grados y requiere una base de madurez del estudiante tanto en conocimientos técnicos, como en 
sentido crítico capacidad interdisciplinar. En la búsqueda de un modelo didáctico que inicie y desarrolle 
desde el Grado estos elementos de madurez en los alumnos, se planteó la posibilidad de incluir la me-
todología del Caso mediante un proceso ascendente que incorpore progresivamente las disciplinas de 
estudio en diversos casos adaptados a cada curso de Grado.

En esta línea, unido a nuestro modelo pedagógico que busca la transversalidad en las materias cu-
rriculares, el claustro de profesores del grado en ADE viene trabajando la metodología del caso con los 
alumnos, en dos vías paralelas: ir generando un repositorio de casos publicados en el Depósito Digital 
de la Biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria1 y proponer, como tarea colaborativa en equipos, 
que sean los propios alumnos de segundo curso los que elaboren sus propios casos.

En la primera vía, los casos que se van incorporando al repositorio tienen estructuras y extensiones 
diferentes según el curso y las materias relacionadas. La metodología implica a una gran parte de los 
profesores de cada curso, que referencian la asignatura sobre el mismo eje del caso, permitiendo así 
que el estudiante tenga una visión integral sobre una misma situación. La implementación de esta me-
todología también es progresiva, implicando a los profesores en la redacción y coordinación didáctica 
de sus syllabus.

Respecto a la participación de los estudiantes en la elaboración de los casos, se propone a los alum-
nos de segundo curso y en el segundo cuatrimestre, la elaboración de un trabajo escrito con formato de 
“business case”.

Para ello, los alumnos redactarán la descripción de una empresa donde aparezcan reflejadas todas 
las materias que han estudiado hasta ese momento (asignaturas de 1º y de 2º de ADE). En la redacción 

1 http://ddfv.ufv.es/handle/10641/3103
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se tienen que identificar situaciones conectadas y con orden lógico, que reflejen prácticas y actividades 
que han ido estudiando y trabajando en clase.

El trabajo a elaborar por los alumnos tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Se tiene que plantear una descripción del modelo de negocio y de su entorno

• La redacción ha de tener formato narrativo y ha de tener un mismo estilo continuado

• Las relaciones con las materias no pueden estar divididas por partes

• Al final del caso tiene que realizarse preguntas que abarquen todas las materias y sus res-
puestas razonadas

•  La narración tiene que seguir un orden cronológico
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El arte de convertir datos en conocimiento: el papel de la 
digitalización, simulación y gamificación en los estudios en 
Administración de Empresas.

Andrea Ollo López*, Katrin Simón Elorz*
* Universidad Pública de Navarra, España

Palabras clave: Digitalización, Simulación, Sistemas Información, Inteligencia de Negocios
Códigos JEL: D83, L21, O33, A22

Resumen

El concepto de Industria 4.0 o industria conectada (ODS 9) pone el foco en dos aspectos: la revolución 
verde y la digital. En este contexto, las enseñanzas universitarias y las metodologías de aprendizaje de-
ben adaptarse a esta nueva realidad (Learning by Doing -ODS 4). Para ello hemos implantado un proyecto 
de máster que se materializa en la aplicación y análisis de nuevas metodologías de aprendizaje basadas 
en casos y simulaciones, que integran el flujo de proceso de forma global. El Máster en Gestión por 
Procesos con Sistemas Integrados de Gestión en la Universidad Pública de Navarra -Upna- (https://www.
unavarra.es/sites/masteres/economia-y-empresa/gestion-procesos-ERP/presentacion.html ), incluye 
sistemas ERP, simuladores y juegos para el proceso de toma de decisiones. El objetivo de esta aproxi-
mación pedagógica es triple. En primer lugar, dar una orientación STEM en los estudios de administra-
ción de Empresas. El segundo objetivo es que el alumnado trabaje en equipos mixtos multidisciplinares, 
asumiendo roles empresariales tradicionalmente vinculados al otro género (ODS 5). En tercer y último 
lugar, fomentar el uso de la analítica por medio de diversos softwares de inteligencia de negocios para 
extraer datos y mejorar la toma de decisiones, de tal forma que el estudiantado migre hacia el concepto 
del Gobierno del Dato. 

Concretamente, en la experiencia llevada a cabo, el alumnado se divide en grupos mixtos de 4 inte-
grantes. Una vez conformados los grupos, estos tienen que realizar un diagnóstico del potencial de los 
sistemas de información para la generación de ventajas competitivas. Para ello, cada uno de los gru-
pos aprende cómo se gestiona una empresa de manera tradicional (Paper Game), analizando todos los 
documentos, transacciones y comunicaciones necesarias entre las diferentes unidades organizativas, 
y visualizando cómo el dato tiene que ser tramitado para poder gestionar la información y la toma de 
decisiones estratégicas. 

A continuación, una vez el profesorado explica todos los aspectos correspondientes al entorno em-
presarial, el alumnado realiza en base a un ERP (Sistemas Integrados de Gestión), las actividades opera-
tivas en las diferentes áreas funcionales de la empresa. Esto permite visualizar la trazabilidad del dato 
entre las distintas áreas de la empresa.

Posteriormente, integran las decisiones incluidas en el ERP en un formato global de decisión basado 
el uso de simuladores de empresas interactivos y en tiempo real.
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Imagen 1: El arte de convertir datos en conocimiento

Fuente: Elaboración propia

El uso de simuladores empresariales, frecuente en la formación a directivos o incluso en docencia en 
el ámbito de la Ingeniería, no está muy generalizado hoy en día en los estudios de Administración de 
Empresas. En estos simuladores, cada uno de los grupos gestiona una empresa con un ERP de la vida real 
en un contexto de cadena de suministro, interactuando con proveedores y clientes y, completando todo 
el ciclo de negocio. Así, además de tomar decisiones estratégicas y analizar su impacto, realizan las ope-
raciones funcionales cotidianas (albaranes, facturas, etc.) aprendidas a lo largo de las materias previas, 
integrando todas las operaciones empresariales bajo un concepto de dato único. Con esto, el alumnado 
no solo aprende a gestionar una empresa, sino que también mejora en competencias digitales y trans-
versales, como es el trabajo en equipo, la comunicación y el trabajo en entornos de tensión, dado que el 
simulador empleado obliga a la toma de decisiones en tiempo real.

La aproximación pedagógica llevada a cabo culmina con el uso de herramientas digitales avanzadas 
demandadas por el entorno empresarial, tales como son el uso avanzado de Excel (tablas dinámicas), 
ERP o Power BI para el diseño de un cuadro de mando integral. 

El resultado final de aprendizaje es el de un gestor avanzado en administración de empresas con 
orientación digital para el proceso de toma de decisiones. Esta globalidad no es posible desde la locali-
dad. La Upna está integrada en la red europea SAP University Alliances para la impartición de ERP y con 
el HEC de Montreal para aspectos y decisiones de gamificación y simulación. El profesorado del máster 
constituye un equipo humano certificado en sistemas ERP y Gamificación para la consecución de este 
proyecto. 
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Impacto de la gamificación online en el aprendizaje y motivación 
del alumnado en un contexto de docencia no presencial.

Jose A. Zabala*, Víctor Martínez-García**, Jorge L. Sánchez-Navarro**, Jose A. Albaladejo-García*, Francisco 
Alcon**
* Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, ** Universidad Politécnica de Cartagena

Palabras clave: Actividades asíncronas, Actividades síncronas, TIC.
Códigos JEL: A22, M21, Q50.

Resumen

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula es algo que se encuentra 
totalmente asentado en el sistema docente actual. No obstante, su empleo está mayormente relegado 
a ser un complemento más en el que apoyar el desarrollo docente. Sin embargo, con la irrupción de la 
docencia online, no presencial, como única alternativa viable y segura para sustentar el actual sistema 
de educación, se hace necesario adaptar muchas de las actividades existentes a este nuevo marco online 
de docencia. Esta es la situación de gran parte de las actividades de gamificación, las que, surgidas con el 
fin de incrementar la motivación de los/as alumnos/as en el proceso de aprendizaje a través de la simu-
lación de juegos en las que aplicar los conceptos estudiados en cada asignatura, suelen estar basadas en 
la combinación de las TIC con el desarrollo de elementos presenciales. 

En este contexto, el presente trabajo de innovación docente tiene como principal objetivo mejorar 
y reforzar el proceso de aprendizaje no presencial del alumnado a través del incremento de la motiva-
ción mediante el desarrollo de actividades de gamificación online. Para ello, se emplearon actividades 
síncronas y asíncronas a través de las plataformas online desarrolladas para tal efecto, como son Socra-
tive y EducaPlay, combinadas con Microsoft Teams. Este trabajo está enmarcado en las asignaturas de 
Gestión y Política Medioambiental (en adelante, GPMA), y Economía de la Empresa Agroalimentaria (en 
adelante, EEA), pertenecientes al área de Economía, Sociología y Política Agraria, del Departamento de 
Economía de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, y fue desarrollado durante el curso 
2020/2021. Se llevaron a cabo un total de 4 actividades de gamificación síncronas en el caso de la asig-
natura de GPMA, y 2 asíncronas en la asignatura de EEA. 

Los resultados se han evaluado tanto desde una perspectiva académica, comparando los resultados 
académicos de los/as alumnos/as participantes y no participantes en las actividades de gamificación 
para cada asignatura, como desde un enfoque actitudinal, a partir de una encuesta de satisfacción a los/
as alumnos/as donde una serie de ítems (ej. “las actividades de gamificación me han facilitado el estudio 
de la asignatura”) fueron valorados del 1 al 5 siguiendo una escala Likert, donde 1 expresa “totalmente 
en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. En cuanto a los resultados académicos, se observa que, 
para la asignatura de GPMA, no se aprecian diferencias significativas entre participantes y no partici-
pantes en cuanto a la distribución de sus calificaciones (test χ2 = 2.16, p-valor = 0.34), ni en términos de 
la nota media obtenida (test Mann-Whitney = -0.45, p-valor = 0.65). No obstante, para la asignatura de 
EEA se aprecian diferencias significativas tanto en términos de distribución de las calificaciones entre 
participantes y no participantes (test χ2 = 13.00, p-valor = 0.01), como en relación a su nota media obte-
nida (test Mann-Whitney = -2.13, p-valor = 0.03). Así, los resultados apuntan a una mejora significativa 
de los resultados académicos por parte de aquellos/as alumnos/as participantes en las actividades de 
gamificación. En cuanto a los resultados de satisfacción de los/as alumnos/as con las actividades de 
gamificación, cabe destacar la alta puntuación que han obtenido todos los ítems considerados, obteni-
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do prácticamente todos ellos una puntuación superior a 4 sobre 5. Ello refleja el grado de satisfacción 
general del alumnado participante. De este modo, se pretende poner de relieve la contribución positiva 
de las actividades de gamificación a la docencia online y se espera que su aplicación en otras asignaturas 
pueda ser efectiva y facilitar la consecución de sus objetivos plenamente.
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Expectativas formativas del alumnado universitario en el ámbito 
de la traducción económica, comercial y financiera

José Ramón Calvo-Ferrer, Jose Belda-Medina
Universidad de Alicante

Palabras clave: competencia traductora, traducción económica, análisis de necesidades, educación superior, len-
guajes de especialidad.
Códigos JEL: A21, A22, A23

Resumen

El concepto de competencia posee gran relevancia tanto en el Espacio Europeo de Educación Su-
perior como en traductología, donde distintos estudios han intentado explicar las distintas destrezas 
operativas que subyacen a la práctica de la traducción. Sin embargo, pese a la existencia de numero-
sas investigaciones acerca de los lenguajes de especialidad, de la noción de competencia traductora y 
de la opinión de traductores e intérpretes profesionales acerca de la adecuación de las competencias 
formativas al mercado laboral, existen escasas investigaciones desde la perspectiva del alumnado. Con-
siderando la importancia de la traducción económica en el marco de los lenguajes de especialidad, el 
presente estudio ofrece una aproximación, por medio de un análisis de necesidades, a la opinión del 
alumnado de grado (N = 59) y posgrado (N = 36) respecto a las competencias en los estudios de Traduc-
ción e Interpretación y las actividades más adecuadas para alcanzarlas en el ámbito de la traducción 
económica, comercial y financiera. A través de la aplicación de una encuesta, el presente estudio permi-
te identificar que la traducción de textos reales y los encargos de traducción son los tipos de actividad 
percibidas por el alumnado como más idóneas para el desarrollo de la competencia traductora en el 
ámbito de la traducción económica, comercial y financiera, con independencia de su nivel de estudios 
(grado o posgrado) y de su experiencia traductora. En el polo contrario, establece que las actividades 
de búsqueda de información y de creación de glosarios despiertan escaso interés entre los estudiantes, 
que las perciben como poco útiles. Por otra parte, sugiere la creación, a nivel de grado, de actividades 
que permitan la enseñanza de la lengua inglesa de manera incidental y de otras, para el alumnado de 
posgrado, que favorezcan la resolución de problemas específicos de los textos económicos. Del mismo 
modo, los resultados ponen de relieve la importancia de poner a disposición del alumnado actividades 
y estrategias que posibiliten la adquisición de conocimientos teóricos sobre la materia a traducir en pos 
de una mejor comprensión que facilite la labor traductora.
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El uso de Quizziz como herramienta didáctica de gamificación en el 
aula de Sociología de la empresa y las organizaciones

Juan Antonio Clemente Soler, David Rodríguez Guillén, Antonio Luis Martínez-Martínez
Universidad de Murcia

Palabras clave: Quizziz, Herramienta, didáctica, gamificación
Códigos JEL: A14, A22

Resumen

La gamificación es una técnica pedagógica que consiste en utilizar elementos de los juegos para 
motivar y enganchar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En el aula de Sociología de la 
empresa y las organizaciones, esta técnica puede resultar muy efectiva para fomentar la participación 
activa de los estudiantes y mejorar su comprensión de los conceptos abordados.

En este sentido, una herramienta didáctica que resulta muy útil para aplicar la gamificación en el 
aula es Quizizz. Se trata de una plataforma en línea que permite crear cuestionarios interactivos con 
preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y respuesta corta, que los estudiantes pueden responder 
desde sus dispositivos móviles.

En el contexto de la Sociología de la empresa y las organizaciones, se pueden utilizar cuestionarios de 
Quizizz para reforzar los conceptos teóricos abordados en clase, así como para evaluar la comprensión de 
los estudiantes de los temas tratados. Por ejemplo, se pueden crear cuestionarios sobre los diferentes 
tipos de organización, la estructura jerárquica de la empresa o la cultura organizacional, entre otros.

Además, una de las características más atractivas de Quizizz es su función de “juego”, que convierte el 
proceso de aprendizaje en una experiencia divertida y atractiva para los estudiantes. Los cuestionarios se 
presentan en forma de juego y se pueden incluir elementos como temporizadores, pistas y recompensas, 
lo que aumenta la motivación de los estudiantes para participar y mejora su rendimiento en el proceso 
de aprendizaje.

Por último, Quizizz también ofrece la posibilidad de generar informes y estadísticas en tiempo real 
sobre el rendimiento de los estudiantes en los cuestionarios, lo que permite al docente adaptar su 
enfoque pedagógico y personalizar el aprendizaje según las necesidades individuales de cada estudiante.

En conclusión, con  la gamificación, es posible centrar el aprendizaje en el alumno   brindando 
facilidades al profesor para efectuar un seguimiento de los estudiantes,    registrando sus avances, 
aumentando el grado de motivación e interactividad y al mismo tiempo fomentando la participación de 
los estudiantes en el aula.Estas nuevas aplicaciones  de gamificación vienen en un entorno de trabajo 
simple, intuitivo y amigable,  principalmente  para  los  más jóvenes ( Heredia et.al., 2020).
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Teatro y economía: rompiendo la cuarta pared mediante 
pensamiento crítico

Ángela García-Alaminos, Jorge Zafrilla, Roberto Martínez-Lacoba, Mateo Ortiz 
Universidad de Castilla-La Mancha 
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Resumen

El objetivo de este resumen es presentar el Seminario de Teatro y Economía realizado en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete desde 2012. Esta propuesta aúna cultura, econo-
mía y dinámicas de grupo para fomentar la capacidad comunicativa y reflexiva del alumnado.

El binomio economía-pensamiento crítico resulta clave para formar ciudadanos reflexivos y con ca-
pacidad de desarrollar una opinión propia en la era de la desinformación. El currículo de los grados de 
Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE) suele desarrollar dicha capacidad analítica 
en materia de análisis económico, pero quizás no con tanta profusión en otras cuestiones globales de 
índole social, medioambiental o humanística. La puesta en valor de la figura del graduado en Economía 
o ADE requiere que los futuros profesionales sean conscientes de las aportaciones que la disciplina eco-
nómica puede realizar a multitud de problemáticas actuales.

La capacidad de exponer reflexiones propias y proponer alternativas de forma constructiva es otro 
componente indispensable en la formación de cualquier graduado universitario. Sin embargo, las me-
todologías docentes clásicas aplicadas en el estudio de la economía presentan limitaciones a la hora de 
desarrollar ciertas competencia transversales como, por ejemplo, el desarrollo de la comunicación oral 
o la capacidad de trabajo en equipo. De este modo, resulta necesario proporcionar al alumnado herra-
mientas complementarias para fomentar sus habilidades comunicativas.

Por tanto, surgen dos necesidades no cubiertas integralmente por las metodologías tradicionales 
aplicadas en el currículo de los grados de Economía y ADE: un mayor desarrollo del pensamiento crítico 
y una mejora de las competencias comunicativas. En este contexto, el Seminario de Teatro y Economía 
realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete desde 2012 se erige como 
una propuesta que complementa el currículum estándar de forma eficaz. Esta propuesta, consolidada 
como espacio de encuentro entre alumnos y profesores del centro, se articula en torno a tres tipos de 
actividades que se desarrollan de forma paralela a lo largo de tres semanas:

•	 Asistencia a 2-3 obras de teatro que aborden temáticas susceptibles de analizarse bajo una pers-
pectiva económica. Tras la representación, se realiza un coloquio con la compañía teatral, los alum-
nos y el profesorado en el que se fomenta el debate e intercambio de ideas.

•	 Impartición de talleres prácticos de oratoria y comunicación oral por profesionales del sector de 
las artes escénicas. 

•	 Realización de dinámicas de grupo orientadas a desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, 
coordinación, expresión y escucha activa. 
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La evaluación de la consecución de los objetivos planteados para el alumnado se basa en la realiza-
ción de una memoria por parte de los alumnos en la que se les plantean diversas cuestiones abiertas 
para que expongan las conclusiones que han alcanzado sobre distintos temas. También se les insta a 
valorar el seminario y proponer sugerencias.

Tras nueve ediciones con un total de más de 260 alumnos inscritos, los resultados del seminario han 
sido muy positivos. El alumnado valora en gran medida la formación práctica recibida en materia de 
comunicación y expresión oral al considerarla una competencia fundamental para su posterior desarro-
llo profesional. También encuentran atractiva la posibilidad de realizar actividades culturales que les 
muestren alternativas de ocio. De este modo, las actividades redundan no solo en una formación de 
carácter más transversal e integral a los alumnos, sino que también generan comunidad en el seno de la 
universidad, relacionando a distintos colectivos en un espacio cultural abierto y plural.

Uno de los aspectos más interesantes del seminario es el estímulo a la interacción alumnado-profe-
sorado, la cual suele limitarse a la propia actividad docente. Sin embargo, para ambos colectivos resulta 
enriquecedor contar con un espacio de encuentro paralelo en el que la comunicación fluya de forma ho-
rizontal. Los coloquios-tapeo posteriores a las obras de teatro constituyen un entorno distendido en el 
que los roles se difuminan. Si bien el profesorado puede aportar claves de interpretación basadas en un 
análisis de corte teórico, el alumnado proporciona reflexiones profundas bajo un prisma fresco y actual, 
todo ello complementado con la perspectiva de la compañía teatral, la cual otorga una visión artística 
en la que se pone en valor la aportación de la cultura a la sociedad. La transmisión intergeneracional de 
ideas y la conjunción de experiencia, conocimiento, creatividad y pensamiento innovador en un ámbito 
informal hacen aflorar consideraciones que, de otro modo, no saldrían a la palestra.

Por último, cabe destacar la versatilidad de esta propuesta como una característica clave que ha per-
mitido consolidarla como una actividad con continuidad en la facultad. La variedad de temáticas sus-
ceptibles de tratar hacen que cada edición sea distinta a la anterior, generando un bagaje acumulativo 
que permite que un alumno lo curse varias veces. A lo largo de las nueve ediciones realizadas se han 
abordado multitud de temáticas de actualidad bajo un prisma económico. Algunos ejemplos son la sos-
tenibilidad en sentido amplio (económica, social y medioambiental), la desigualdad de género, la polari-
zación de la sociedad, el rol de las personas con capacidades distintas, la valoración de los cuidados de 
personas dependientes, las corrientes migratorias y su contexto histórico o la financiación pública del 
sector cultural, entre otros temas. En definitiva, la propuesta aquí presentada destaca por un carácter 
lúdico-formativo en el que la participación del alumnado es esencial, aunando cultura y formación en un 
contexto en el que todos los miembros de la facultad tienen cabida.
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Desarrollo de una Infografía aplicada a Sociología de la Empresa y 
Organizaciones. 
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Universidad de Murcia

Palabras clave: TIC, Infografía, grado en ADE. 
Códigos JEL: A14, A22

Resumen

Las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), forman parte de la cotidianeidad de nues-
tros estudiantes, siendo responsabilidad del profesorado adaptarse a los nuevos estilos de comunica-
ción y herramientas pedagógicas con el propósito de atraer la atención del alumnado motivándole e 
incitándole al aprendizaje de los contenidos de las asignaturas. 

Nos planteamos promover el uso de la infografía como recurso didáctico, porque es una manera útil y 
eficaz de transmitir la información de un tema específico. Al tratarse la infografía de una representación 
visual, la información y los datos pueden ir acompañados de imágenes, y gráficos. Por tanto, resulta ser 
una herramienta académica muy adecuada para que los estudiantes, puedan tratar de manera sencilla 
una temática o unos conceptos que a priori les resulte difícil, facilitando de esta manera el aprendizaje 
de los contenidos.

Actualmente la infografía tiene múltiples usos, permitiendo mostrar a modo de esquema o síntesis 
los datos más relevantes de un tema en concreto. De hecho, es muy usada para presentar los principales 
resultados de una investigación o datos de una encuesta. Y otro elemento a tener en consideración, es 
que al ser una representación muy visual, como señala Muñoz García (2014), continua siendo muy usada 
en congresos y diferentes medios de comunicación, porque transmite la información de manera clara, 
asequible y entendible para el público.

El objetivo es llevar a cabo una práctica que consista en la realización de una infografía en la asigna-
tura de Sociología de la Empresa y las Organizaciones, impartida en el segundo curso, segundo cuatri-
mestre del grado de Administración y Dirección de Empresas, y en la Programación conjunta de Estudios 
oficiales de Grado en ADE y grado en derecho. Para ello, los alumnos escogen un tema o un apartado 
de los contenidos del tema 2, pudiendo elegir para la realización de la infografía entre las Etapas de la 
Revolución Industrial (orígenes, causas y principales características) Etapas del Fordismo, Organización 
del proceso del trabajo (contextos del trabajo, relación individuo-trabajo, trabajo e instituciones o fun-
ciones del trabajo), las diferentes teorías sobre las relaciones laborales, encontrándonos la Escuela de 
Oxford, Escuela de Wisconsin y la Escuela de las Relaciones Humanas explicando los autores más desta-
cados de cada corriente teórica.

Por ende, resulta muy beneficioso la realización de una infografía por dos motivos principales, el 
primero, porque los estudiantes realizan el esfuerzo de leerse los materiales, tanto el temario como las 
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lecturas recomendadas con la finalidad de recabar la información necesaria para hacer un esquema con-
ceptual de la temática escogida, englobando las ideas principales o las características más destacadas, 
pudiéndolas acompañar también de fotografías, imágenes, gráficos etc. Y en segundo término porque 
les permite asimilar más fácilmente esos conceptos conforme se van desarrollando en clase.
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Resumen

Un podcast es un contenido en audio, disponible a través de un archivo o streaming, y la principal 
ventaja que presenta es que puede escucharse en diversos dispositivos.

En la actualidad, existen muchos programas que lo emplean tratando diversas temáticas, principal-
mente problemas sociales, políticos, programas de entretenimiento, debates entre otros.

El podcast en sus orígenes era empleado en el ámbito empresarial, como herramienta para incre-
mentar la productividad, y actualmente dada su facilidad de darle solamente al play, muchas empresas 
continúan utilizándolo para vender sus productos, aumentar el rendimiento, productividad o hacer su 
producto conocido al público, fomentando de esta manera los clientes potenciales. Y trasladándolo al 
ámbito universitario, cualquier docente puede crear su propio podcast. 

Debiendo tener en cuenta dos aspectos básicos tal y como señala los estudios de Solano y Sánchez 
(2010) que son los enunciados a continuación:

a. Aspectos tecnológicos, concerniente a las técnicas y aplicaciones que debemos aplicar  
b. Aspectos pedagógicos, que hacen referencia a qué características hay que tener en cuenta para 

crearlo. 

Nos planteamos promover el uso del podcast como didáctica, resultando una herramienta útil y efi-
caz para familiarizar al alumnado con los contenidos impartidos.   

Siendo nuestro objetivo el llevar a cabo una práctica que consista en la realización de un podcast 
enmarcada en la asignatura de Sociología de la Empresa y las Organizaciones, impartida en el segundo 
curso, segundo cuatrimestre del grado de Administración y Dirección de Empresas, y en la Programación 
conjunta de estudios oficiales de grado en ADE y grado en derecho. 

Por ende, resulta muy beneficioso la realización del podcast, porque el alumnado puede escoger la 
temática a tratar, relacionándolo con los contenidos impartidos en el tema 5 de la asignatura, denomina-
do las Relaciones Laborales, resultando una manera fácil y entretenida de aprender conceptos relacio-
nados con lo impartido en el tema; Precariedad en el mercado laboral; Situación laboral para los jóvenes 
en la Región de Murcia; Falsos Autónomos; Modalidades de contratación; Temporalidad en el mercado 
laboral; Población vulnerable; Sobreformación de los jóvenes; condiciones laborales, y dificultades de 
promoción en el trabajo entre otras.
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