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Abstract 
 

In this work, the case method has been used in the subject Process and Product Engineering II, 
which belongs to the fourth course of the Chemical Engineering Degree of the Universitat de 
Val¯ncia. Different cases have been proposed in the classroom practices in order to students acquire 
the competences of the subject and improve the results of the exam. A rubric was designed to 
evaluate the cases which was accessible to the students. The cases were proposed in the exam, in 
particular, cases related to four lessons which are usually complicated to students and the results 
obtained for these cases were compared with the results obtained in the questions (presented in a 
theoretical way) of the same topics but carried out the last two academic years in the exam. 
According to the results, the new methodology has been useful to improve the academic performance 
of students, since the case method motivates students and makes possible to know real situations 
which they will face in an imminent professional future. Nevertheless, the results of the exam are 
still very poor, and therefore, it is necessary to go on working with the case method in the future. 
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Resumen 
En el presente trabajo se ha aplicado la metodolog²a del caso para la asignatura de Ingenier²a de 
Procesos y de Productos II de cuarto curso del Grado en Ingenier²a Qu²mica de la Universitat de 
Val¯ncia. Se propusieron distintos casos en las pr§cticas de aula de la asignatura con el fin de que 
el alumnado adquiriera las competencias de la asignatura y se mejoraran los resultados del examen. 
Se dise¶· una r¼brica para evaluar los casos que estuvo accesible para el estudiantado. Se 
propusieron casos pr§cticos a resolver en el examen de la asignatura, concretamente de cuatro 
temas que presentan gran dificultad al alumnado y se compararon los resultados con los obtenidos 
en dos cursos acad®micos anteriores para estas mismas preguntas pero presentadas de forma 
te·rica. De acuerdo con los resultados obtenidos, la nueva metodolog²a s² ha servido para mejorar 
el rendimiento acad®mico, ya que el m®todo del caso motiva al alumnado y les permite conocer 
situaciones reales a las cuales se va a enfrentar en un inminente futuro profesional. Sin embargo, 
los resultados del examen siguen siendo muy bajos, por lo que se tiene que seguir trabajando con 
la metodolog²a en la asignatura. 

Palabras clave: metodolog²a del caso, competencias, metodolog²as activas, resultados de 
aprendizaje, evaluaci·n  
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1. Introducción 
1.1. El método del caso 

El método del caso es una metodología de enseñanza aprendizaje en la que el alumnado trabaja distintas 
competencias y resultados de aprendizaje a alcanzar en la asignatura, a través del análisis y resolución de 
casos reales o inventados pero basados en situaciones reales, conectando la teoría con la práctica.  Los casos 
son habitualmente narrativas, situaciones, muestras de datos seleccionados o afirmaciones que presentan 
situaciones a resolver o preguntas que capten la atención del estudiantado (Arrue y Caballero, 2015; Garvin, 
2003; Servant-Miklos, 2019; Ward y Padgett, 2012; Yadav et al., 2010). El método del caso es una 
metodología de enseñanza aprendizaje activa que promueve la participación y debate del alumnado. En 
particular, mediante el empleo del método del caso el estudiantado es capaz de trabajar competencias como 
el trabajo en equipo, análisis y resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación efectiva, toma 
de decisiones, conocimiento de problemas contemporáneos, aprendizaje permanente, etc. (Bergland et al., 
2006; Boyce et al., 2001; Burgoyne y Mumford, 2001; Noblitt et al., 2010; Sanders-Smith et al., 2016; 
Watson y Sutton, 2012). Además, como en la mayoría de los casos, no existe una solución única al mismo, 
si no que muchas veces hay varias soluciones que son correctas siempre que se justifiquen adecuadamente, 
y es por ello que este método contribuye a enriquecer la mentalidad del estudiantado con múltiples ideas y 
distintos puntos de vista (Bayona y Castañeda, 2017). En las clases en las que se emplea el método del caso 
el alumnado puede trabajar solo o en pequeños grupos, y es el estudiantado el que aporta las ideas en una 
clase dinámica en la que el profesorado es un mero observador y sirve de guía para los/las estudiantes 
(Burgoyne y Mumford, 2001; Cannon, 1900). 

El método del caso fue implementado por primera vez a principios del siglo XX y es pionero de la facultad 
de negocios de Harvard (Harvard Bussineess School) (Sato y Rogers, 2010; Servant-Miklos, 2019), pero 
se ha implementado con éxito desde hace mucho tiempo en las titulaciones universitarias de medicina, 
derecho y económicas. Sin embargo, hoy en día se está empleando con éxito en otras disciplinas, como la 
ingeniería, las ciencias básicas (física, química, etc.), educación y periodismo.  

El método del caso es una metodología de aprendizaje basada en “aprender haciendo” (learn by doing) y 
que tiene como objetivo preparar al alumnado para la toma de decisiones estratégicas a través de la práctica 
de situaciones reales (Golich, 2000). Por lo tanto, las fases que se llevan a cabo cuando se implementa el 
método del caso son las siguientes: 

1) Estudio y análisis individual del caso por parte del estudiantado. 

2) Discusión del caso en grupos pequeños. 

3) Debate en el aula. 

4) Obtención de conclusiones y resultados a destacar guiados y resumidos por el profesor. 

Una vez que el alumnado (normalmente en pequeños grupos) estudia, prepara y aborda el caso a resolver, 
el personal docente facilita y orienta el debate en el aula. Adicionalmente, atendiendo a la propuesta 
elaborada por los participantes, el profesorado incentiva la participación de toda la clase para profundizar 
en la discusión con diferentes puntos de vista provenientes de diversas ideas o experiencias. 

El método del caso presenta los beneficios que se exponen a continuación: 

- Descubrir nuevas perspectivas a la hora de abordar una situación a través del diálogo y las 
soluciones propuestas con el resto de compañeros y profesores. 

- Mejora el pensamiento crítico del alumnado. Además, expande la capacidad para el diagnóstico y 
la reflexión. 
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- El alumnado aprende a tomar decisiones, no sólo para los casos propuestos, si no para casos reales 
futuros, de tal forma que es capaz de hacer frente a cualquier decisión. 

 
1.2. Contexto y escenario 

La asignatura de “Ingeniería de Procesos y Productos II” se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto 
curso del Grado en Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de 
València (UV). Se trata de una asignatura obligatoria y consta de 6 créditos ECTS, divididos en 3.5 créditos 
de teoría de aula y 2.5 créditos de práctica de aula. Es una asignatura clave en el curriculum del Ingeniero 
Químico por la gran importancia que para éste tiene el conocimiento de los procesos químicos industriales. 
La asignatura está orientada hacia la descripción y el análisis de los procesos industriales, incidiendo 
especialmente en los aspectos relacionados con la elección y uso de las materias primas, ahorro energético 
y medio ambiente. También se tratan aspectos claves de la ingeniería de producto. La asignatura está 
dividida en cinco unidades didácticas que se nombran a continuación: 

- UD.1 - Introducción al estudio de los procesos químicos industriales 
- UD.2 - Industria química inorgánica. 
- UD. 3 - Petróleo y petroquímica. 
- UD. 4 - Industria química transformadora 
- UD. 5 - Ingeniería de producto. 

El número de alumnos suele ser de entre 50-70. El planteamiento con el que se ha impartido esta asignatura 
a lo largo de los años era el basado en una metodología tradicional, en donde predominaban de forma muy 
importante las clases magistrales. Sin embargo, el profesorado evidenció que el estudiantado no era capaz 
de plantear soluciones a casos reales que se presentan en la industria química, así como en la interpretación 
de posibles problemas que pudieran suceder. Esto supone un serio problema ya que implica que el alumnado 
no está adquiriendo parte de los resultados de aprendizaje de la asignatura, como son: comprender los 
principios básicos de la ingeniería de procesos y de productos (relacionado con la competencia específica 
de conocimiento en materia de ingeniería química), analizar procesos, equipos e instalaciones, valorar su 
adecuación y proponer alternativas (relacionado con las competencias generales: capacidad para la 
redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, conocimientos para la 
realización de mediciones, cálculos, informes, etc. y capacidad de analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas), poseer capacidad de razonamiento crítico, creatividad y toma 
de decisiones (relacionado con la competencia general: capacidad de resolver problemas con iniciativa, 
toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, 
habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial) y ser capaz de reunir e interpretar 
información y emitir juicios sobre temas de índole social, científica, tecnológica o ética (relacionado con 
las competencias generales: capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento, capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas y conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial). La principal dificultad que detectó el profesorado 
es que se trata de una asignatura con un elevado contenido teórico, pero que a su vez el alumnado tiene que 
ser capaz de poner en la práctica en un inminente futuro profesional en la industria química. Es decir, el 
estudiantado era capaz de conocer los principios teóricos de los principales sectores de la industria química 
no pudiendo plantear soluciones ni interpretar casos reales que tienen lugar en dichos sectores industriales. 
Por este motivo, se decidió implementar la metodología del caso en la asignatura de Ingeniería de Procesos 
y de Productos II. En concreto, la asignatura se imparte 3 días a la semana en sesiones de 1h y 30 minutos, 
por lo que se decidió dedicar un día a la semana para trabajar con la metodología del caso (en concreto se 
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trabajaban casos de los sectores industriales que se habían visto en teoría durante la semana) y mejorar las 
destrezas del alumnado a la hora de enfrentarse a casos reales y poner en práctica la teoría aprendida. Se 
destaca que se decidió por comenzar por casos más sencillos durante las primeras clases e ir aumentando 
el nivel de dificultad progresivamente. 

  

2. Objeto y finalidad de la investigación 
El objetivo principal de esta investigación es la implementación del método del caso en la asignatura de 
Ingeniería de Procesos y de Productos II del grado en Ingeniería Química con el fin de que el estudiantado 
sea capaz de enfrentarse a casos reales que tienen lugar en la industria química. Se diseñaron casos 
relacionados con los sectores de la industria química que se iban estudiando en las clases de teoría y se 
elaboró una rúbrica para evaluar los casos. Se decidió incorporar casos cortos en algunas preguntas del 
examen con el fin de mejorar la adquisión de los resultados de aprendizaje por parte del alumnado y 
optimizar los resultados de la prueba. Con la evaluación de los resultados obtenidos y la comparación con 
los resultados de exámenes de cursos anteriores, se pretende conocer la eficacia y efectividad de la 
metodología del caso en la asignatura a estudio.  

 
3. Desarrollo de la innovación 

En las clases de la asignatura destinadas a implementar el método del caso, el profesorado exponía un caso 
relacionado con el sector industrial que había explicado en teoría durante la semana y el alumnado, tenía 
que resolver el mismo por parejas o como máximo en grupos de 3 personas. A continuación se muestra, a 
modo de ejemplo, uno de los casos planteados, en concreto para el tema de los materiales conglomerantes. 

Caso pr§ctico propuesto para la industria del Yeso: 

Para la fabricaci·n de un falso techo en la cocina, t¼, como ingeniero qu²mico, asesoras a un amigo para 
que emplee escayola. Tu amigo para realizar la obra, compra yeso hemihidrato en sacos. Al cabo de un 
tiempo, llamas a tu amigo y te comenta que no le han podido realizar la obra ya que han tenido problemas 
de fraguado.  

- àQu® puede haber ocurrido? 
- àCu§les son las consecuencias del problema? 
- àQu® soluci·n propones? 

Tras resolver el problema, tu amigo consigue poner su techo de escayola en su cocina, sin embargo, a los 
d²as ve una mancha de moho en el mismo. 

- àPorqu® se ha ocasionado la misma?  
- àSe podr²a solucionar colocando Pladur? 

El profesorado, durante las clases en las que se dedicaban al método del caso, actuaba como guía y 
moderador, dejando que el estudiantado llevara el mando de la clase. Antes de finalizar cada sesión en la 
que se trabajaba el método del caso, cada grupo proponía la solución o la interpretación al mismo y el 
profesorado comenzaba un debate con toda la clase, con el fin de trabajar competencias como, pensamiento 
crítico, resolución de problemas reales, aprendizaje permanente, etc.  

Hasta el momento, el examen de la asignatura estaba basado en preguntas eminentemente teóricas, sin 
embargo, el profesorado decidió incorporar casos cortos en algunas de las preguntas del examen, con el fin 
de detectar si los/las estudiantes habían alcanzado los resultados de aprendizaje de la asignatura, y además, 
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a ver si mejoraban las notas del examen, las cuales suelen ser muy bajas. Por ello, el profesorado decidió 
elaborar una rúbrica, que el alumnado tuvo accesible durante todo el curso y se empleó en cada una de las 
sesiones destinadas a la metodología del caso, y además, es la que utilizaría para evaluar los casos 
propuestos en el examen. En la Tabla 1 se muestra la rúbrica empleada por el profesorado de la asignatura 
para evaluar los casos propuestos. Se destaca que en la rúbrica empleada para evaluar los casos se tienen 
en cuenta 4 indicadores: identifica el origen del problema (indicador 1), identifica las consecuencias del 
problema (indicador 2), propone soluciones al problema (indicador 3), razona de manera crítica y con 
argumentos la solución propuesta al resto de compañeros y compañeras (indicador 4). Dichos indicadores 
se evalúan del 0 al 3 de acuerdo con los siguientes descriptores: no alcanzado (0), en desarrollo (1), 
aceptable (2) y sobresaliente (3). 

Tabla 1. R¼brica dise¶ada por el profesorado de la asignatura para la evaluaci·n de los casos 

Indicadores No alcanzado (0) En desarrollo (1) Aceptable (2) Sobresaliente (3) 

Identifica el origen del 
problema 

No identifica el 
origen del 
problema 

Identifica alguna 
causa al problema 

sin razonarla 

Identifica casi 
todas las 

causas del 
problema y las 

razona 
parcialmente 

Identifica todas las 
causas del problema y 

las razona con 
argumentos 

Identifica las consecuencias 
del problema 

No identifica las 
causas del 
problema 

Identifica alguna 
consecuencia al 

problema sin 
razonarla 

Identifica casi 
todas las 

consecuencias 
del problema 
y las razona 
parcialmente 

Identifica todas las 
consecuencias del 

problema y las razona 
con argumentos 

Propone soluciones al 
problema  

No encuentra 
ninguna solución 

al problema 

Encuentra una 
solución al 

problema errónea 

Encuentra 
alguna 

solución al 
problema  

Encuentra distintas y 
originales soluciones 

al problema 

Razona de manera crítica y 
con argumentos la solución 
al resto de la clase 

No razona de 
manera crítica ni 

coherente 

Realiza un 
razonamiento 

incompleto o con 
pocos argumentos 

Razona de 
manera crítica 

la solución 
propuesta 

Razona de manera 
crítica las distintas 

soluciones y además 
es capaz de persuadir 

a la audiencia 

 

 
4. Resultados 
Con el fin de evaluar si la metodología del caso ha sido eficaz y ha mejorado los resultados obtenidos por 
el alumnado, se compararon las calificaciones obtenidas en las cuestiones tipo “casos cortos” realizadas en 
el examen del curso académico 2020/2021, con las cuestiones de los mismos temas pero preguntadas otros 
años de manera teórica (concretamente en los cursos 2018/2019 y 2090/2020). En concreto se propusieron 
4 casos cortos en el examen de 2020/2021, correspondientes a los temas de la industria cloro alcalina 
(denominada cuestión cloro), industria del azufre (denominada cuestión azufre), industria del petróleo 
(denominada cuestión petróleo) e industria de los biocombustibles (denominada cuestión biocom). Estas 4 
cuestiones se eligieron porque el profesorado tenía la percepción de que los/las estudiantes tenían más 
dificultad en las cuestiones relacionadas con estos temas, que en las demás cuestiones y, aplicando la nueva 
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metodología, la nota global de los exámenes podría aumentar. Cabe indicar que el examen estaba compuesto 
por 12-14 preguntas en total (la variación es según el curso académico), por lo que las 4 cuestiones objeto 
de estudio suponen un 25-35% del total del examen. La Figura 1 muestra las notas obtenidas en base 10 
para cada una de las cuestiones propuestas y los 3 cursos académicos a estudio. 

 

Fig. 1. Nota en base 10 en las cuestiones objeto de estudio por curso acad®mico. Con prop·sito comparativo se 
incluyen tambi®n las nota proedio de las cuestiones no objeto de estudio. 

Tal y como se puede observar en la Figura 1, para la cuestión que se realizó en forma de caso de la industria 
cloro alcalina (cuestión cloro), las diferencias entre los distintos cursos académicos fue  testimonial 
mientras que en las otras tres (cuestión azufre, petróleo y biocom) se obtuvo una nota media muy superior 
en el curso 2020/2021 (con notas alrededor de los 6 puntos para el curso académico 2020/2021 e inferiores 
a los 5 puntos para el resto de cursos académicos). En general, aunque la nota media en el curso 2020/2021 
es considerablemente superior a las de los cursos previos, en todos los casos se observa un rendimiento 
discreto, puesto que, en promedio, en ninguna cuestión de ningún curso se supera una nota media de 6 sobre 
10. Por ejemplo, para la cuestión de la industria cloro alcalina (cuestión cloro) en ningún curso se supera la 
nota media de 5 sobre 10, siendo la diferencia entre los distintos cursos muy pequeña. En las demás 
cuestiones (cuestión azufre, cuestión petróleo y cuestión biocom) se observa un mismo patrón de modo que 
la nota varía de acuerdo con: 2018/2019 < 2019/2020 < 2020/2021. La diferencia obtenida por el curso en 
el que se aplicó la nueva metodología es más destacable, ya que la tasa de rendimiento para el curso 
2019/2020 fue la más alta de los últimos 10 años. Por lo tanto, las diferencias observadas entre los cursos 
2018/2019 y 2019/2020 pueden relacionarse más que a la naturaleza de las cuestiones a los propios 
estudiantes. 

En la Tabla 2 se muestra para cada curso académico del grado en Ingeniería Química de la UV (desde el 
curso 2010/2011, hasta el curso 2019/2020), la tasa de rendimiento definida como la relación porcentual 
entre el número de créditos superados en la titulación y el número total de créditos matriculados en el título 
por el alumnado. Tal y como se ha comentado anteriormente, la tasa de rendimiento para el curso académico 
2019/2020 es la más elevada de todos los años y más de un 10% superior al valor de la media (71.6 %). 
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Tabla 2. Tasa de rendimiento para distintos cursos acad®micos del grado de ingenier²a qu²mica de la UV. 

Curso académico Tasa de rendimiento (%) 

2010/2011 59.87 

2011/2012 62.07 

2012/2013 79.26 

2013/2014 76.97 

2014/2015 73.56 

2015/2016 72.43 

2016/2017 71.62 

2017/2018 70.57 

2018/2019 69.67 

2019/2020 80.16 

 

                                                                                          Fuente: Universitat de València (2021) 

 

En la Figura 2 se muestra el porcentaje de estudiantes por rango de nota en las cuestiones objeto de estudio 
(por curso académico). 

 

Fig. 2. % del alumnado por rango de nota en las cuestiones objeto de estudio (por curso acad®mico). 

La Figura 2 muestra como en el rango de nota inferior (0-1.9) el porcentaje del alumnado del curso 
2018/2019 es mayor que los del curso 2019/2020 y este, a su vez, que los del curso 2020/2021. Sin embargo, 
en el rango de notas medio (4-5.9) se observan diferencias muy escasas entre los diferentes cursos. Lo más 
llamativo es la cantidad de estudiantes del curso 2020/2021 que se encuentran en el rango superior (más 
del 40%) a diferencia de los cursos previos que no alcanza en ninguno de los casos el 20%.  
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La curva de porcentaje de estudiantes vs rango de notas presenta un perfil similar en los cursos previos al 
cambio de metodología (2018/20190 y 2019/2020) disminuyendo el número de estudiantes conforme 
aumenta la nota obtenida. En estos cursos académicos sólo varía la pendiente de la curva, que es más 
acusada en el curso 2018/2019, lo que produce una menor nota media. Sin embargo, en el curso 2020/2021 
el perfil de la curva es totalmente distinto, en forma de zig-zag, observándose un máximo en el rango de 
notas superior. 

La Figura 3 muestra el porcentaje de estudiantes con las cuestiones totalmente bien entre las cuestiones 
objeto de estudio. 

 

 

Fig. 3. % de estudiantes con las cuestiones totalmente bien entre las cuestiones objeto de estudio por curso acad®mico. 

La Figura 3 destaca por la cantidad de estudiantes que han realizado las cuestiones totalmente bien en el 
curso 2020/2021. En dicho curso (tras el cambio de metodología por la metodología del caso) más del 30% 
realizaron la cuestión correctamente mientras que en los cursos previos no se superó, en ninguno de los 
casos, el 6%. 

La Figura 4 muestra la diferencia entre la nota de las cuestiones objeto de estudio y la nota media del 
examen. 
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Fig. 4. Diferencia entre la nota de las cuestiones objeto de estudio y la nota media del examen por curso acad®mico. 

La Figura 5 muestra como, desafortunadamente, la nota global del examen no pudo mejorarse respecto de 
los cursos anteriores aplicando la metodología del caso. Probablemente, esta no mejora es debida al inferior 
rendimiento académico general de los estudiantes del curso 2020/2021. Sin embargo, los resultados 
obtenidos si se tienen en cuenta tan solo las cuestiones objeto de estudio indican claramente que la nueva 
metodología sí ha servido para mejorar el rendimiento. Así, la nota obtenida en las distintas cuestiones es, 
en todos los casos, superior a la nota media del examen en el curso 2020/2021 tras aplicarse la nueva 
metodología (Figura 4). En los cursos previos puede observarse como, en general, estas cuestiones han ido 
peor que las demás cuestiones del examen, en consonancia con la, en teoría, mayor dificultad de estas 
cuestiones. Tan sólo en la cuestión sobre la industria cloro alcalina (cuestión cloro) en el curso 2018/2019 
y la cuestión sobre la industria del azufre (cuestión azufre) en el curso 2019/2020 se observa una mayor 
nota si se compara con la nota media del examen. 

En la Figura 5 se muestra la nota media del examen y la nota media de las cuestiones objeto de estudio (por 
curso académico). 
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Fig. 5. Nota media examen y Nota media cuestiones objeto de estudio (por curso acad®mico). 

En la Figura 5 se puede apreciar cómo no hay grandes diferencias en las notas medias de los exámenes 
obtenidas en los diferentes cursos, variando entre 4.4 y 5.1 sobre 10. En todos los casos, las calificaciones 
de los exámenes son muy bajas. Indicar que, si se tienen en cuenta las notas de los cursos previos, el 
alumnado que estudió la asignatura en el curso 2018/2019 presenta un rendimiento académico medio y el 
del curso 2019/2020 un rendimiento alto (veáse Tabla 2). Se tiene constancia que el rendimiento académico 
del estudiantado del curso 2020/2021 es bajo, aunque aún no están publicados oficialmente dichos 
resultados. Aún así, la nota del examen obtenida por los/las estudiantes matriculados en el curso 2020/2021 
no es muy inferior a la de los otros cursos.  

Lo que si que evidencia la Figura 5 es que las notas en las cuestiones objeto de estudio son superiores en el 
curso 2020/2021 que en los cursos previos. 

 

 
5. Conclusiones 
En este estudio se ha investigado la aplicación del método del caso como una metodología activa de 
enseñanza aprendizaje en el curso académico 2020/2021 en la asignatura de Ingeniería de Procesos y de 
Productos II del Grado en Ingeniería Química de la Universitat de València.  

Se realizaron casos durante las prácticas de aula de la asignatura, de tal forma que el profesorado planteaba 
un caso (problema/situación real) relacionado con la industria que se estaba estudiando en teoría y el 
alumnado, en pequeños grupos (2-3 personas) tenía que tratar de identificar las causas y consecuencias del 
problema, así como proponer soluciones al mismo. De esta manera, se pretendía, por una parte, que el 
estudiantado adquiriera las competencias de la asignatura y, por otra parte, mejorar los resultados 
académicos del examen (los cuales suelen ser muy bajos). 

Se diseñó una rúbrica que tuvo el alumnado a su disposición durante la realización de los casos en las clases 
de la asignatura y que, a su vez, sirvió como herramienta de evaluación al profesorado de la asignatura. 

Para determinar la efectividad de la metodología del caso, se compararon los resultados del examen con los 
de dos cursos académicos anteriores.  

En general, se obtuvo una nota media muy superior para las preguntas objeto de estudio en el curso 
2020/2021 (~6 puntos sobre 10). Además, más del 40% del estudiantado del curso 2020/2021 obtuvo en 
dichas preguntas una nota igual o superior a 8 puntos. De hecho, el 30% del estudiantado tuvo la cuestión 
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totalmente bien en el curso que se aplicó el método del caso (respecto a los cursos anteriores que en ningún 
caso se superó el 6%). 

Los resultados obtenidos si se tienen en cuenta tan solo las cuestiones objeto de estudio indican claramente 
que la nueva metodología sí ha servido para mejorar el rendimiento, ya que el método del caso permite que 
el alumnado conozca situaciones reales a las que se va a enfrentar en un inminente futuro profesional, con 
lo que aumentan la motivación hacia la asignatura objeto de estudio. 

A pesar de lo comentado, para todos los cursos académicos, incluyendo el presente curso en el que se ha 
aplicado la innovación, las calificaciones de los exámenes son muy bajas, por tanto se pretende seguir 
trabajando esta metodología para además de que el estudiantado adquiera las competencias de la asignatura, 
también se consiga motivar a los mismo y mejorar su rendimiento académico.  
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