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Resu men 

En esie trahajo so presenta una mctodologia para Is elaboración de una gula de aprendizaje de una asig-
natura de Biologia ubicada en ci primer curso de Ia titulaciön de Ciencias Ambientaics impartida en Ia 

Escucla Superior Politdcnica de Ia Universidad Europea de Madrid. Sc incluye una explicacidn detallada 

de los apartados que debe coritener dicha guia y de Cdrno proceder para su elaboraciOn. 

Palabras dave: aprendizaje activo, competencias, Espacio Europeo de Educación Superior, Guia de 
aprendizaje. 

Abstract 

A methodology for the elaboration of a learning guide of a subject of Biology placed in the first course of 

the degree course of Environmental Sciences given in the Escucla Superior Politécnica (Polytechnic Su-

perior School) of the Universidad Europea (European University) of Madrid is presented in this paper. A 
detailed explanation of the sections that the guide should contain and of how to proceed for its elaboration 
is included. 

Key words: active learning. competences, European Space of Higher Education, learning guide. 

tntroducción 

El proceso de convergencia europea iniciado en 
Bolonia en 1999, ha pucsto de manifiesto Ia 
necesidad cambiar ci enfoque de La enseñanza 
en las Universidades EspafloLas (Goñi Zabala, 
2005). La formación que rccibcn los estudian-
tes deberia centrarse en fomentar Ia eapacidad 
de aprendizaje autónomo ("aprender a apren-
der"). La transformación de La docencia univer-
sitaria implica que el eje fundamental no debe 
ser La enseflanza sino el aprendizaje. Es necesa-
rio dotar a los futuros profesionales de compe-
tencias y hábitos que permitan seguir apren-
diendo durante toda su trayectoria profesional 
(Gonzalez, 2003). Tenemos que empezar a 
valorar La importancia del dominio de las he-
rramientas de aprendizaje frente a La mera 
acumulación de contcnidos que en poco tiempo 
pueden quedar obsoletos. 

La literatura didáctica lieva años insistiendo en 
que Ia programación de La docencia juega un 
importante papel en Ia mejora de su calidad 
(Zabalza, 2005). El proceso de convergencia 

curopea en ci que están inniersas nuestras 
universidades no ha hecho sino reforzar esa 
exigencia, de hecho planificar adecuadamente 
es uno de los compronhisos más importantes 
que dehen asumir todas las inslancias implica-
das en Ia enseflanza universitaria. En este sen-
tido, uno de sus objetivos es optimizar los 
procesos de planificación docente de fonna que 
sc facihte La visibiiidad y comparabilidad de 
los programas. Es por ello, que se recomienda 
La elaboración de gulas que ofrezcan oricnta-
ciones y presten ayuda especiaLizada sobre todo 
ci proceso de planificación y desarroLlo de Ia 
docencia. 

Las gulas de aprendizaje son documenlos di-
dácticos que ci profesor pone a disposieión del 
aLumno y que cumplen el dobLe papel de in-
formar y orientar a nuestros estudiantes en su 
estudio y en el proceso de aprendizaje. En ese 
sentido, las gulas constituyen una "herramien-
Ia" fundamental dentro del nuevo enfoque que 
adquiere Ia enscflanza universitaria dentro del 
proceso de convergencia europea que piantea 
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I. Dabs descriptivos de Ia materia y de su 
docencia. 

corno uno de sus principios básicos lievar a 
cabo una docencia basada on ci aprendizaje. 

En este scntido, en la Escucla Superior Polite-
nica dc Ia Universidad Europea de Madrid está 
cambiando ci enfoque on los estudios de Cicn-
cias Ambientales para adaptarlos at Espacio 
Europea de Educación Superior (EEES). Sc ha 
detinido un plan de aprendizaje centrado on los 
alumnos inspirado en las competencias que 
éstos deben tener at finalizar sus estudios res-
pondiendo a las exigencias del EEES. Para 
cilo, ha sido necesaria Ia utilizaciOn de nuevas 
metodologlas docentes y on ültima instancia 
realizar una planifieaeiOn detailada de las asig-
naturas que ha quedado reflejada on la gula de 
aprendizaje de las niismas. 

En ci presente trabajo se presenta la gula de 
aprendizaje dc una asignatura de Biologia 
ubicada on ci primer curso de la tituIación de 
Ciencias Ambientales impartida on la Escucla 
Superior Politécniea, asi como una reflexión 
acerca de los pasos a seguir para su elaboración 
ilustrados con ejemplos. Este tipo dc guIa es 
extrapolable a otras materias. y de hecho en la 
Univcrsidad Europea de Madrid ha sido una 
referenda que se ha pucsto a disposición de 
todo el profcsorado. 

Descripción de la elaboración de la 
guIa de aprendizaje 

Para lievar a cabo una adccuada pianificaciön 
de La docencia universitaria es necesario on 
primer lugar establecer los objctivos gencrales 
de Ia titulaciOn y on funciOn de estos objetivos 
diseñar un itincrario Curricular de Competen-
cias (ICC,$), es decir, determinar las cornpe-
tcncias espccIficas y gencrales que vamos a 
desarroliar en dicha tituiación (Benito, 2005). 
En este sentido en la Escuela Superior Politéc-
nica de la Univcrsidad Europea de Madrid se 
han diseñado los citados LCC,s para cada titula-
ción, asignando las competenelas especIflcas y 
gcnerales se dcben trabajar on cada asignatura 
dc las que conforman ci plan de estudios. 

La gula de aprendizaje desarrollada para la 
asignatura dc Biologia de la titulación de Cien-
cias Ambicntalcs se estructura en los siguientes 
apartados: 

En este primer apartado de Ia gula desgiosado 
on distintos sub-apartados aportarnos informa-
ciOn sobrc ci curso quc vamos a impartir (Tabla 
I). Se detalla ci nombre, código de la asignatu-
ra, tipo y ci niimero de crCditos ECTS, ci ni-
mero de erCditos presenciaies (horas de ciase), 
y no presenciales (tiempo de trabajo del alum-
no). Para reaiizar este cáieuio hemos tenido on 
cuenta varios f'äctores: que ci curso tiene 38 
semanas lectivas, la asignatura de Biologia es 
dc 15 crCditos LRU quc se transforman en 11,2 
crCditos ECTS y que I crédito ECTS se cones-
pondc aproximadamcntc con 30 horas dc tra-
bajo del alumno. For tanto, ci nümero de horas 
quc tiene que dedicar un alumno para alcanzar 
los objetivos de esta asignatura de Biologia es 
de 336. Para caicular las horas presenciaies, 
tendrcmos on cuenta las 38 semanas del curso y 
quc csta asignatura disponc de 4 horas de clase 
a la semana, lo quc nos permite contar con un 
total dc 152 horas. Restando estas horas at total 
de horas de trabajo del alumno obtenenios 184 
horas de trabajo autónomo fuera del aula. 

Es eonvenientc cspeeificar at alumno si existe 
algiin tipo de pre-requisito normativo para 
poder matricuiarse on la asignatura, es decir, 
aqucilos conocimientos, capacidades o habili-
dades sin los euales no podemos comenzar ci 
trabajo en esla materia. TambiCn se incluycn 
los prerrequisitos recomendados, aquelios cuyo 
dominio van a ayudar at alumno on ci segui-
miento de la materia mcjorando so rendimien-
to. For (iltimo se inciuyen aspectos como la 
lcngua de impartición y ci horario de las tuto-
rIas de scguimiento del trabajo del alumno. 

H. Coniextualizackin de la materia en la iii u/a-
don 

Este apartado de la guIa explica at alumno ci 
sentido y la importaneia que posec csta asig-
natura dentro del plan dc estudios de la titula-
eión. Aportar sentido a la propuesta docente 
que se dcsarrolla en la gula, ayuda a cntcndcr 
to que brinda la asignatura on su proceso de 
formación como universitarios y  futuros profe-
sionales. Dentro de este punto se han estableci-
do dos apartados: 

Papel de la materia en ci conjunio dci plan 
de estudios 
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En primer lugar, se identifican las materias del 
Plan de Estudios de Ciencias Ambientales con 
las que csta materia tienc relación. En nuestro 
cjcniplo, Ia Biologla se relaciona fundamen-
talmente con materias de Ia misma area de 
conocimiento que se ubican en cursos postcrio- 

res porquc aporta los contenidos y compcten-
cias necesarias su aprendizaje. Es importante 
que los alumnos contemplen Ia asignatura 
como un clemento de una red de materias y no 
como una unidad aislada dcntro del Plan de 
Estudios (Figura 1 y Tabla 2). 

Nombre de Ia asignatura: Biologla 
Codigo: 307 7002 103 
Tipo de asignatura: Troncal 
Curso en el que se imparte: priincro 
N' de Créditos presenciales (ECTS): 5,07 
N" de Créditos no presenciales (ECTS): 6,13 
Prerrequisitos normativos: 
Al tratarsc de una asignatura de 1° no existen. 
Prerrequisitos recomendados: En cada uno de los tcmas se tratan los conccptos más básicos pero aquellos 
alumnos con conocimiento de Biologia se encontrarán en situación vcntajosa. Serla aconsejable estar faini- 
liarizado con manejo de Internet. Word y Power-Point. 
Nonibre del profesor: Cannen Rornero Garcia 
Lengua de impartición: Castellano 
Horarios de Tutorias / seguitniento Lunes de 12:30-14:30 
Los alumnos matriculados en Ia asignatura contarán con asistencia continuada a través de e-mail 

rabla 1. Datos descptivos de Ia asignatura. 

Interés c/c ía materia para ci desempeño 
c/c ía futura profesión 

En segundo lugar ci profesor dcbc reflexio-
nar sobre el interés que posee La citada asig-
natura para ci dcsernpeño de Ia profcsión, 
bien sea desde ci punto de vista instrurncn- 

Genética y - 
Microbiohgia 

Eclafologla 
e Hidro!ogIa 

Ecologia 

2°Cursc 

F BIOLOGP=IA 
40  Curso 

Toxicologla 

tat, como materia que scrvirá para La forma-
ción en los contenidos y competencias espe-
cificos de La profesión o como materia de 
espccialización en un determinado ámbito de 
Ia niisrna. En ci segundo grupo situarIamos 
La materia que nos ocupa (Tabla 2). 

- QuImicaOrgánica 

Botánica y Zoologla 

Figura 1. Papel de Ia materia en el conjunto del Plan de Estudios. 
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Papel de Ia materia en el conj unto del plan de estudios 

Aporta conocirnientos básicos necesarios para La cornprensión de otras asignaturas de segundo curso conio 
son Genética y Microbiologia, Ecologia, Edafologla e Hidrologla. AsI mismo, se cornp]ernenta con las 
asignaturas dc Quirnica Orgánica y Botánica y Zoologia, on ci sentido de que aporta una vision ncccsaria 
pero diferente de los conceptos trabajados en estas asignaturas. For Oltirno, tanibién aporta conocirnientos 
iniprescindibles para poder entender La asignatura de ToxicoLogIa ambiental y salud pOblica 40  curso. 

Interés de Ia materia para el desempeflo de Ia futura profesión 

Un licenciado on esta titulaciOn, en el ejercicio de su profesión se enfrentarO a La resolución de distintos 
problernas relacionados con ci rnedio anibiente. Para eLlo. es  imprescindible conocer cada uno de los dc-
nientos que constituycn un ecosistema. Un elernento cscncial de cualquier ecosisterna son los seres vivos. 
Esta asignatura es La encargada dc dar a conocer y coinprender cOmo son y córno funcionan los seres vivos 
y su relación con ci entorno. Por otro iado, sentará ias bases de una seric de conocimientos bãsicos que nos 
permitan cntendcr otras asignaturas donde abordaremos distintos probienias medioarnbientales. A modo de 
ejemplo podernos ilnaginar una situaciOn a Ia que probabiernente se tenga quc enfrentar un profesional del 
rnedio anibiente. La liberación de un vertido de un contarninante tóxico en un suelo hará que éste tenga que 
rcalizar de una serie de estudios previos a La aplicación de distintos tratarnientos para lievar a cabo su elirni-
nación, entre los que se incluirin los distintos seres vivos a los puede afectar ci vertido, anirnales, plantas y 

2 C.ontosfiiaIi7iri6n dp Ia matiria P.n Ia titiiIarii'in 

M. Objetivosformativos 

Los objetivos formativos, entendidos como 
metas que queremos que los alumrios alcancen 
al final del proceso de aprendizaje de nuestra 
materia, constituyen el eje básico de nuestro 
prograrna. Al definir los objetivos, rnOs impor-
tantc que adelantar los contenidos quc se van a 
aprender-aplicar, scria indicar La forma en que 
nos gustaria que nuestros estudiantes los 
aprendicran. En este sentido, la enunciación del 
objetivo debe incluir ci desarrollo de compe-
tencias genéricas que nos corresponde trabajar 

por el tipo de materia y curso en ci que se 
ubica. Al enunciar los objetivos de Ia asignatu-
ra ci profcsor debe pensar en contenidos y 
competencias, de este modo, Ia delinición de 
cada objetivo Ia reahzaremos en términos de 
"qué será capaz de hacer ci alumno al finaiizar 
Ia asignatura". A niodo de ejemplo se presentar 
tres de los seis objetivos de esta asignatura 
(Tabia 3). Conio puede observarse on La enun-
ciación de cada objetivo se tienen en cuenta los 
contenidos que debe manejar el alumno y las 
competencias que vanios a desarrollar cuando 
trabajernos esos contenidos. 

El objetivo general de esta parte de La asignatura es que ci alunino entienda La estructura y ftinciOn 
celular. Concretainente a! ilnalizar La asignatura ci alumno será capaz de: 
I. Identiticar La estructura y expresar La función de las moléculas bioiógicas: los alumnos serán 
capaces de extract La inforrnación relevante dc un tenia sobre La estructura y funciOn de las molécu-
las bioiOgicas y sabcria expresar oralniente y por escrito. 

Describir cóino las moléculas biológicas se estructuran on Las distintas partes de una célula y 
coniprender su funciOn: extract las ideas fundarnentales de on tema cxplicado a partir de una pre-
sentaciOn de power-point y set capaces de transmitirscla oralmente a sus cornpaneros. 

Comprender las vias dc obtenciOn de energia y sintesis de bioinolécuias: extract las ideas fun-
dainentaLes a partir de Ia cxplicación proporcionada por ci profesor y ser capaces de transniitirias 
orairnente y por escrito. 

labia 3. EnunciaciOn de los objetivos generales de Ia asignatura. 

JV. Coinpetencias genera/es 

En este apartado se enuncian las competencias 
que se van a desarroLlar en esta asignatura. No 
es convenicntc incLuir rnás de dos o tres com- 

petencias, puesto que debernos diseñar activi-
dades especilicas para ci desarroLLo de las 
citadas competencias, asI como métodos de 
evaluación de las mismas. En La asignatura de 
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Biologia se trabajan las competencias de piani- 	cidad de sIntesis y análisis de La información 
ficación, cornunicación oral y cscrita y Ia capa- 	(Tabla 4). 

Esta asignatura aborda ci dcsarroilo de las siguiente competencias: 
Planificación: 
1.1. Los alumnos serân capaces de plasinar en on esquerna ci trabajo de laboratorio con Ia secucncia adecuada 
de actividades. 
1.2. Los alumnos serbn capaces de pianificar y ajustarse a los tiempos prcvistos. 
Comunicación oral y escrito: 
2. I. Saber estructurar las ideas de forma ordenada 
2.2. Utihzación del lcnguajc apropiado 
Capacidad de sIntesis de Ia información: los alumnos serán capaces de leer on texto y extracr las idcas 
fundainentales de on tcxto escrito y de una cxphcación oral. 
Tabla 4. Competencias a desarrollar en la asinatura de Bioloala. 

V. Organización de la asignafura 

Este punto de Ia gula se divide cn los siguicntcs 
apartados: 

- 	Objetivos formativos- Teinas asociados 

Para cada objetivo formativo se incluyen las 
competencias a desarrollar, asi como los temas 
asociados a ese objetivo (Tabia 5). 

Cada objetivo inciuyc las competencias rela-
cionados con los conocimientos o habilidades 
que son propios de una determinada maicria y 
que por tanto, deben adquirir los alumnos en ci 
proceso de aprendizaje de La misma, asi como 
competencias gendricas que aunque no son 
propias de nuestra materia podrian trabajarse 
en ellas. 

En duanto a los temas asociados a on objctivo 
este punlo resulta relativarnente simple en ci 
proceso de planificación, puesto que somos 
especialistas en nuestras maicrias. Sc trata de 
especificar ci listado de temas y sub-temas que 
consideramos más adecuado para que nuestros 
alumnos trabajen tutelados y con ci apoyo 
didbctico del profesor. Es importanle que sea-
mos capaces de diseñar tin lislado de conteni-
dos con categorlas, distinguiendo entre conte-
nidos esenciales, contenidos necesarios y con-
tenidos de ampiiación, remarcando explicita-
mente La relación entre ellos. En Ia asignatura 
de Biologla, se van a trabajar en cada tema 
contenidos cscnciales y los temas están orde-
nados de forma que cada tema aporta informa-
eión para ci cstudio del tema siguiente. 

Es importante, Si CS posible, agrupar los temas 
por bloqucs que tengan una cierta consistencia 
interna, tanto por ci contenido en si mismo, 
como por ci tipo de habilidades que rcquicren. 
Esto permite organizar práeticas y actividades 
coherentes para cada uno de eslos bloqucs. En 
el ejemplo de gula de aprendizaje que se pre-
senta en este articuio cada objetivo Sc COfldS-

ponde con un grupo de temas que forman un 
bloque temático diferenciado de Los dcmás. 

EspecUlcaciones rnetodológicas genera/es-
Actividades principa/es- Materiales-
Bib liogra/la 

En este apartado se debe explicar La mctodoio-
gia general que vamos a introducir en nucslras 
ciases. La mctodologIa a utilizar estb comple-
tamente relacionada con las compctcncias 
generales que vayanios a desarrollar en los 
alumnos. La metodologIa debe promovcr Ia 
progresiva autonomia de los estudiantes en ci 
aprendizaje, de fonna que disminuya ci prota-
gonismo del profesor y aumente ci de los 
alumnos en este proceso (Zabaiza, 2003). Sc 
trata de definir las Lincas generales que van a 
caracterizar eL trabajo en csta disciplina. En ci 
cjcmpio que se presenta se ha introducido una 
metodologia de trabajo en grupo, cuya efecti-
vidad en estudios técnicos ya ha sido probada, 
cL aprendizaje cooperativo (Amante, 2006), 
combinado con clases magistraics y trabajo 
personal del alumno. En Ia Universidad una 
buena metoclologia resulta de La combinación 
de estos tres formatos metodologicos. 
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Objetivo/s Iormativo/s 
I. Identificar Ia estrucrura y expresar Ia función dc las moléculas biológicas: los alumnos scrán capaces 
de extraer Ia infonnación relevante de un tema sobre Ia estructura y función de las moléculas biológicas y 
saberla expresar oralmcnte y por escrito. 
La consccución de este objetivo llevará implicito ci desarrollo de este objetivo de carécter transversal: 
1.1. Planificación 

-Plasmar en un esquema c] trabajo de laboratorio con La secuencia adecuada de actividades 
-Planificar y ajustarsc a los tiempos previstos. 

1.2. Comunicación oral y escrito: 
-Saber estructurar las ideas de fonna ordenada 
-Utilización del lenguaje apropiado 
1.3. Capacidad de sintesis de Ia inforrnación: los alumnos serán capaces (IC leer un tcxto y cxtraer las ideas 
fundamentales de un tcxto escrito y de una explicación 
Temas asociados a este objetivo 

I. INTRODUCCION 
Tema-1. lntroducción al estudio de Ia Biologia. Niveles de organización de los seres vivos. Composición 

quimica de los scres vivos: bioclementos y biomoléculas. 
ii. ESTRUCTURA V FUNCtON DE LAS BIOMOLECU LAS 

Tema-2. El agua. Estructura molecular. Propicdadcs fisico-quimicas. Funcionalidad biológica. 
Tcrna-3. Hidratos de carbono. Monosacáridos. Disacáridos. Polisacáidos. Funcionalidad bioiógica. 
Tema4. LIpidos. Estructura y propiedades fisico-qulinicas. Acidos grasos. Glicero y Eslingolipidos. 

Esteroides, Terpenos y Prostaglandinas. Funcionalidad y significación biológica. 
Tema-5. Protelnas. Estructura y propiedades generales. Niveles cstrucmrales. Funcioncs biológicas. 
Tema-6. Enzimas. Estructura y propiedades. Centro Activo. Catálisis enzimática. Mecanisrnos de 

regulacióri. 
Tema-7. Vitaminas. Hidrosolubles y liposolubles. 
Tema-8. Acidos nucleicos. Bases nitrogenadas. Nucleósidos y nucleótidos. Tipos y estructura de los ácidos 

nucleicos: modelo de Watson y Crick. Funcionalidad biológica. 
Prácticas de Iaboratorio 
I. Reconocimiento de hidratos de carbono. 
Rcaccioncs analiticas de hidratos de carbono. Rcconociiniento de los hidratos de carbono de una muestra 
problema. Hidrólisis ácida de La sacarosa y el aimidón. 
2. Vaioración cuantitativa de proteinas en una muestra problema. 
Preparación de una curva patron de albuiinina y valoración del contenido proteico mediante el rnétodo 
colorimétrico de Lowry. Cálculo y expresiOn de los resultados. 
rabla 5. Oraanizaciôn de Ia asianatura: obietivos-comoetencias v temas asociados 

A continuación se presenta a los alumnos una 
descripción clara y detaliada de las actividades 
quc van a realizar en ci aula y fuera de ella 
(Tabla 6). Conio pueden observarse cstas acti-
vidades combinan ci trabajo individual y gru-
pal, exposiciones, prácticas y discusión de 
resuitados. AsI mismo, permiten trabajar a La 
vcz los contenidos y las competencias asocia-
das ai objetivo. Una de las deficiencias de Ia 
enscñanza universitaria cs Ia poca variedad en 
cuanto a las modalidades de organización de 
tiempos, actividades y recursos en el aula. En 
este sentido, el proceso de convcrgencia euro-
pea propicia a través de Ia introducciOn de las 
metodologias activas una amplia variación de 
actividades dentro del proceso de aprendizaje. 

También se detallan los materia/es y Ia bib/jo-
grajia quc se va a utilizar para el dcsarrollo de 
los temas asociados a este objetivo (Tabla 6) y 

finalmente, se podrIa incluir un esquema para 
destacar Ia importancia relativa de los tcrnas y 
Ia relaciOn entre ellos. En ci caso de esta asig-
natura ci tcmario se cstruetura de forma que Ia 
consecuciOn de mi objetivo rcquiere del ante-
rior. 

Distribución de las cargas de trabajo 
en ECTS 

Uno aspecto importante en Ia nueva orientaciOn 
de Ia ensCñanza es Ia distribución de Ia carga de 
trabajo quc constituyen ci eonjunto de activi-
dades a desarrollar por los alumnos. En esta 
fase de claboración de Ia gula, el profcsor debe 
tener ya idcntiticadas ci conjunto de activida-
des y calcular para cada una de ellas el tiempo 
en horas presenciales y horas de trabajo auto-
nomo del alumno. 
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Especilicaciones metodológicas generales 
-Los alunmos Erabajarán inediante aprcndizajc cooperativo (método del puzzle) combinado con ciases ma-
gistrales. 
-Los alumnos rcalizarán actividades prácticas de Iaboratorio. 
Aclividades principales 
I. El Mdtodo del puzzle que es una inetodologia de trabajo en grupo. En esta asignatura Sc utilizaron gnipos 
inforniales, es decir, que los gnipos formados por 2 o 3 aluninos se estabiecieron al comienzo de cada activi-
dad. Para ci desarrollo de Ia actividad, ci profesor entrega a cada alumno una plantilla explicativa de Ia 
actividad que se va a desarroliar y adcrnás dcdicará 10 minutos a Ia cxplicación de todos los puntos que 
aparccen en el guión de Ia actividad propucsta. Prcccdcntemente, ci profesor suministra a los alumnos a 
través de Ia página web de La asignatura, una copia de los apuntes del tema que se va a trabajar que los alum-
nos dchen haber leido antes de La sesión. Al inicio de Ia actividad, el profesor deterniina qué parte del tema 
debe leer cada aiurnno y cada unieunbro del grupo trabaja individualmente Ia parte del teuna asignada. El 
alumno realizará una lectura guiada a través de una serie de preguntas dave que plantea el profesor y que se 
corresponden con los conceptos básicos que debe aprender. Posteriorrnente, todos los alumnos que trabajan 
Ia misma parte del tema (expertos) se reunen para explicar los resultados obtenidos individualmente y deba-
tir en grupo las respuestas a cada una de las preguntas dave. Discutir ci trabajo en grupo ayuda a los cstu-
diantes en Ia estructiuración y comprcnsión de los conceptos. A continuadión, cada alumno explica a sus dos 
compancros del grupo inicia] Ia parte del tema que habia estudiado y conjuntarnente elaboran un infonne con 
las respuestas a todas las preguntas dave. Dicho infoniic debe ser cntregado al finalizar Ia actividad para ser 
evaluado con una nota global para ci grupo. Asi mismo. al  finalizar Ia sesión, los alununos son preguntados 
sobre las cucstiones dave trahajadas durante Ia misnia. Todos los alurnuos debcn conocer las respuestas 
independienteunente de Ia parte del tema trabajado y son evaluados individual mente. 

Otra de las actividades desarrolladas en esta asignatura es conibinar clases magistrales con tiempos de 
trabajo en grupo, donde los alumnos trabajan preguntas dave a cerca de lo explicado en clase. Al inicio de Ia 
clase, ci alumno recibe una plantilla explicativa de Ia actividad donde se determina lo que va a explucar el 
profesor y las preguntas dave que deben trabajar posteriormcntc. Este tipo de actividades ayudan a los 
alumnos a asimilar lo explicado en clase y refuerzan los conceptos básicos del teuna. Al finalizar Ia sesión, 
los alumnos son preguntados sobre las cucstioncs dave trabajadas durante Ia misma y son evaluados indivi-
dualmente. También entrcgan ci informc realizado para su evaivación y reciben una nota grupal. 

El profesor suuninistra a los alumnos a través de Ia página web de Ia asignarura una copia de los guioncs 
de cada una de las prácticas. Los grupos de trabajo están constituidos per 2 alumnos y se mantienen durante 
todas las sesiones de clascs prácticas. Para cada pr6ctica ci profesor cnrrcga a cada grupo una plantilla expli-
cativa dc Ia actividad que Sc va a desarroliar y se dcdican 10 uninutos a Ia explicación (IC misma. Cada 
miembro del grupo rcaliza individualmente una lectura guiada del apartado indicado, a través de unas pre-
guntas dave que se corresponden con los conceptos básicos del apartado leido. Posteriorinente, los alumnos 
discuten y claboran en grupo las respuestas a las preguntas chive y tras Ia discusión en grupo guiada per el 
profesor, las expresan por cscrito en Ia plantilla. Una vcz abordados con esta unetodologia los conceptos 
teóricos implicitos en ci duseflo experimental a desarrollar, los alumnos rcalizan un esquema de los pasos a 
seguir en ci laboratorio para La reahzación de Ia práctica. Disponen para ello de un tiempo detcnninado. Tras 
ser revisado por ci profesor, los a]uinnos iicvan a cabo ci trabajo experimental. En Ia planilla sicmprc cxistcn 
preguntas que obligan al grupo a rcflcxionar sobre los rcsuitados obtenidos y el significado de los mnismos. 
Finalmnente, se realiza una discusión de los resuitados obtenidos con todos los alumnos, sicmprc guiada por 
cl profesor. Al final de Ia práctica cada grupo cntrega Ia pianilia al profesor para ser evaluada y reciben una 
nota gnupal. Cada alumno rcaliza individualmente un infonne con los resultados obtenidos y su discusión y 
es evaluado individualmente. 
Materiales 
-Apuntes de los temas trabajados (página web). Plantlilas de las actividades, GuiOn de prácticas (página 
web) 
Dificultades principales: Ajustarse a los ticmnpos pensados cuando se diseña Ia actividad. 
Bibliografla 
ALBERTS, BRAY, HOPKIN, JOHNSON, LEWIS, RAFF, ROBERTS, WALTER. Introduección a Ia Biolo-
gia Ce/ti/ar. Panamcricana, 2006 
CURTIS, H. Biologici. Mddica Panamncricana, 1993. 
HORTON, HR. Biocjuirnica. Prentice-Flail llispanoaincricana SA. 1995 
SOLOMON, B., V[LLEE, M. Biologia. Interamericana-Mac Graw Hill, 1996. 
LEHNINGER, A.L.  Bioguirnica. Omega. 1991. 

labia 6. OrganizaciOn de la asignatura metodologia: metodologica y actividades. 
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ACTIVIDADES 
YIO PRODUCTOS 

HORAS PRESENCIALES HORAS TRABAJO AU- 
 TONOMO  

TOTAL 

Ciases tnaqislrales 50 90 140 
.4ctiviciades en grupo 60 30 90 

Activiciades individuales 4 6 10 
Prácticas 32 48 80 
Exthnenes 4 10 14 

Tutorja 1 	 2 0 2 
TOTAL [ 	152 184 336 

Tabla 7. Horas de trabajo del alumna en créditos ECTS para cada acvidad propuesta. 

Debe tenerse en cuenta, quc debemos respetar 
ci n6mero total de horas que los aluninos van a 
tener que dedicar at estudio: una carga anual de 
1600 horas. 

En La Tabla 7 se muestra ci cáicuio de horas de 
trabajo del alumno en créditos ECTS para cada 
actividad propuesta en esta materia. Todas las 

actividades mencionadas en La metodologia, 
deben estar reflejadas en Ia distribución de 
horas de trabajo en créditos ECTS. 

Evaluaeión 

En cstc apartado Sc estabiecen en primer lugar 
las consideraciones gencralcs sobrc ci proceso 
de cvaluaciôn (Tabla 8). 

Consideraciones generales: 
En cada serncstre Ia asignatura se evaluará de La siguiente forma: 
La calificación final es un acopio de La evaluación de todas las actividades rcalizadas en ci aula: 
-Por un lado se realizarán actividadcs que consistirán en entregar una serie de informes escritos y reaiizar 
exposiciones orales. La evaluación de cstas actividades rcpresenta el 40% de La nota final de Ia asignatura. 
-Adcmãs los aiumnos realizarán dos pniebas cscritas que representarán cI 40% de La nota y se,-áti liberalo-
rias con in cali/Icación de 5. En Junio se realizará un examen final de La asignatura. Aquellos alumnos que 
hayan aprobado los exámenes prcvios no tendthn que presentarse a dicho examen. Los que suspendieron un 
semestre o los dos se examinarán de Ia pane correspondiente. 
-Para aprohar La asignatura adcmás de tenet superados los exámenes anteriores es imprcscindible lener 
aprobadas lasprdcticas (laltar a una práctica supone suspender las prácticas). La evaluacióri de las prácticas 
SC real izará a través de los inforrnes entregados y actitud y dcstrezas demostradas en el Laboratorio y repre-
scntará un 20% de La nota de Ia asignatura. 
Convocatoria extraordinaria: aquellos aluninos que no han superado Ia asignatura en Ia convocatorio de 
Junio dcberán prcscntar cada una de los informes de las actividades realizadas en ci aula y superar una 
prueba escrila que se corrcspondcrá con todo ci temarlo de Ia asignatura. Adcmás si han suspcndido Las 
prbcticas deben rcalizar un examen de prácticas. 	 - 

labia 11. Indicaciones sabre Ia evaluaciOn. 

A continuaciOn se deben determinar los crite-
tins de cvaivacibn de cada objetivo, en tdrmi-
nos de contcnidos y competencias. En Ia Tabla 
9 se muestran los criterios para evaluar cada 
uno de los objetivos mostrados de esta guIa, ci 
procedimiento de evaluación, asi como ci peso 
que tendrá en Ia calificación. 

For áilimo, se pucden inciuir algunas recomen-
daciones de cara at proceso de cvaluacibn, en 
nuestro ejemplo, corno Ia mayor pane de las 
actividades Sc realizan en ci aula se aconseja La 
asistencia a clase y ci trabajo continuado a to 
largo del curso. 

PESO EN 
OBJETIVOS/ 	COMPE- 

CRITERIOS PRINCIPALES 
PROCEDIMIENTO DE LA CA- 

TENCIAS EVALUACION LIFICA- 
_______________  dON 
Objetivo I Dominio de conoci,nienlos teóri- Exarnen te6rico-pr6c1ico 
(Conceptos) cos 15%  
Objetivo 2 y 3 Dominlo de conocimientos leon- Exarnen leonico-practico 
(Conceptos) cos 25% 
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Conceplos 
Objetivo 1, 2 y 3 Co,,itinicaci,i oral v escrito: 

Actividades: (Conceptos y Competen- -cstnicturar 	las 	ideas 	de 	forma -respuesta a preguntas dave:  cias generales) ordenada 
nota individual 40%  Comunicación oral y -utilización del lenguaje apropiado -informe: nota grupal escrita Sintesis 	inform ac/on: 	extraer 	a 
-exposición power-point Sintesis inforniación panic de un texto las ideas 	uda 

mentales 
Discus/On de resultados de labo- 

Objetivo I y 2 (Labora- 
l'atnriO 
PlanifIcaciOn: Nota del i,i/hrine de la practi- 

torio -plasmar en un esquerna Cl trabajo 
ca: nota individual 

y Competencia general) de 	laboratorio 	eon 	Ia 	secuenci a 
Nota  de la plant i/la realizada 20% 

Planificación adecuada de aetividades 
en ci lahoratorio: nota grupal 

-planificar y ajustarse a los tiem- 
pos previstos.  

Tabla 9. Crilerios y procedimiento de evaluaciôn de los objetivos formativos. 

Conclusiones 

El proceso de Convcrgeneia Europea hace 
necesario que ci profesorado Universitario se 
replantee sus matenias, contextualizándoias en 
el plan de estudios de la titulación en Ia que se 
eneuentran y en La flitura profesión. Asi mismo, 
haee necesanio establecer los objetivos de las 
distintas disciplinas en términos, no solo de 
contenidos, sino tambidn de competencias o 
habilidades quc van a formar a profesionales 
más capacitados para incorporarse y adaplase a 
los cambios del mundo laboral y reciclarse 
continuamente en los eontenidos eada vez más 
cambiantes (Yáfliz, 2006). 

Este proeeso de rcflexiOn y planifieación de la 
enseñanza debe quedar reflejado en un docu-
mento, que hernos denominado guia de apren-
dizaje y que orientará a los alumnos a lo largo 
de su carrcra universitania. Para ello tenemos 
que determinar los objetivos de nuestra niatenia 

Bibliografla 
Bcatriz, B., Romero, C. 2006. Estudio compara-
tivo de la nietodologIa de aprendizaje cooperati-
vo en dos escuelas técnicas. Ill Jornadas de In-
novación Universitaria, UEM. 
Benito, A., Cruz, A. 2005. Nuevas C/ayes Para 
La Docencia Universitaria En El Espacio Euro-
pea Dc EducaciOn Superior. Madrid: Narcea 
S.A. 
Cuseo, J.B. Cooperating Learning: A Pedagogy 
For Addressing Contemporaiy Chalianges And 
('ritical Issues In Higher Eduaction. New Forum 
Press, 1996.   
Gonzalez, J. y Wagcnaar, R. 2003. Tuning 
educational structures in Europe. Injbrme final 
fase 1. (Eds) Bilbao: Universidad de Deusto. 

teniendo en cuenta que debcmos ubicanla pie-
namente el plan de formación de Ia titulaciOn 
en la que cstá integrada. AsI mismo, es necesa-
rio decidir qué eontenidos básicos se van a 
incluir en nuestra diseiplina y qué competen-
cias generales o especificas vamos a trabajar a 
través de esos objetivos. En este sentido, ci 
desarrollo de competencias profesionales re-
quiere Ia introdueeión de nielodologias de 
aprendizaje aetivo en nuestras asignaturas y el 
diseño actividades que permitan trabajar a la 
vez que los eontcnidos las citadas competen-
cias (Cuseo, 1996). Por íiltimo, una buena 
plani Iieaeión debe ineluir una descripción 
dctallada sobre los criterios de evaluación, 
tanto de contenidos eomo de competencias. 
Todo ello quedará rccogido en un documento 
denominado gula de aprendizaje de gran utili-
dad tanto para el profesorado como para los 
estudiantes a los que va dirigido. 

Gofli Zabala, J. M. 2005. El Espacio Europea de 
EducaciOn Siperior, un reto para Ia Universi-
dad. Barcelona: Octaedro/ICE Universidad de 
Barcelona. 

- 	Zabalza M. A. 2005. Gula para la planifIcaciOn 
d/dOctica de Ia docencia univers/taria en ci 
marco 	 del 	 EEES. 
www.uib.es/serveilocihe/pdf/06/guia_plandidac  
tica. 
Zabaiza, M. 2003. ('ompetencius' docentes del 
profesorado unive,icitario. Madrid: Narcea. 
Yhñiz, C., Villardón, L. 2006. Plan!/icar desde 
competencias para pro mover el aprendizaje. 
Biibao: Universidad de Deusto. 
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