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RESUMEN

Este artículo presenta una vía de actuación para integrar la sostenibilidad y las competencias 
transversales en los estudios universitarios. Partiendo de la noción de sostenibilidad incluida en la 
Agenda 2030, y con la visión de las coreografías didácticas, se muestra cómo articular la inclusión de 
ambos conceptos en una titulación mediante la utilización de metodologías activas. Para ello, en una 
primera parte, se describen las características de las metodologías seleccionadas: aprendizaje basado 
en fenómenos, aprendizaje basado en retos y aprendizaje basado en investigación, y se presenta una 
propuesta para sistematizar la integración de las competencias transversales de universidad con 
las específicas de cada asignatura y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la segunda parte se 
presenta la aplicación de estas pautas en un grado de la Universidad del País Vasco.

ABSTRACT

This article presents a course of action for including sustainability and cross-cutting skills in Higher 
Education. Starting from the concept of sustainability encompassed in the 2030 Agenda and the 
approach of the choreographies of teaching, the article shows how to assemble both concepts to a 
degree using active methodologies. The first part describes the features of the methodologies 
chosen: phenomenon-based learning, challenge-based learning, and research-based learning, 
followed by the presentation of a proposal to structure the integration of the cross-cutting skills 
suggested by the university with the specific skills of each subject and the Sustainable Development 
Goals. Finally, the second part presents the application of these guidelines in a degree taught at the 
University of the Basque Country.
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Introducción

Quedan ya menos de ocho años para lograr poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la calidad de 
vida de las personas; hablamos de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) fijados por Naciones Unidas 
para el año 2030, con una filosofía clara de no dejar a na-
die atrás (Naciones Unidas, 2015). Aunque la apuesta es 
ambiciosa, el ritmo de avance es lento. Las metas no han 
permeado en la ciudadanía en su conjunto y, en el mo-
mento actual, se requiere una mayor implicación de las 
instituciones, las empresas y los ciudadanos para conse-
guir progresos importantes.

Las universidades son uno de los agentes más rele-
vantes en la formación de los líderes del presente y del 
futuro. Sobre el papel, a lo largo de las dos primeras déca-
das del siglo XXI, la mayoría de ellas declara su interés y 
apuesta por integrar la sostenibilidad en su actividad y en 
sus planes formativos. En el caso de España, ya en el año 
2002, la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) fundó un grupo de trabajo sobre esta 
cuestión; entre sus ejes fundamentales estaba la búsqueda 
de vías para introducir la sostenibilidad en el currículum 
de las titulaciones. Sin embargo, el tiempo pasa y la incor-
poración de la sostenibilidad en las titulaciones universi-
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tarias se está llevando a cabo de forma muy fragmentada, 
basándose en gran medida en la buena voluntad de una 
minoría docente muy comprometida (Geli et al., 2019; 
Cardona et al., 2021; CRUE & Fundación Carolina, 2021; 
Olaskoaga et al., 2021). 

El tiempo se agota, y las facultades han de ir integran-
do desde la transversalidad los principios y metas de la 
Agenda 2030 en los currículums de sus titulaciones (Ba-
randiaran & Cardona, 2016), avanzando hacia modelos 
en los que primen las competencias de titulación sobre las 
de las asignaturas, y en los que los equipos docentes tra-
bajen de forma coordinada para formar a líderes del fu-
turo que velen por el bien común. Desde la acción docen-
te, se contribuye proponiendo metodologías activas; en 
nuestro caso, el aprendizaje basado en fenómenos (ABF) 
y el aprendizaje basado en retos (ABR) se consideran mé-
todos docentes adecuados para dar al alumnado un papel 
protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
implantación de estas metodologías dibuja situaciones 
de aprendizaje en las que se presentan actividades que 
permiten al alumnado identificar problemas e intentar 
resolverlos. El docente ejerce de facilitador; son metodo-
logías que impulsan la transición desde la transmisión de 
conocimientos a la capacitación en determinadas compe-
tencias, modos de hacer fundamentales para que el alum-
nado sea agente transformador del modelo de desarrollo.

Objetivos 

Los objetivos de este artículo son: 1. presentar un mar-
co de trabajo que facilite la inclusión de la sostenibilidad 
de manera sistemática, desde la acción docente, en los 
grados universitarios de cualquier país; y 2. mostrar la 
experiencia de innovación docente que se está desarro-
llando en la Facultad de Economía y Empresa de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU), basada en potenciar situaciones de aprendi-
zaje que superen un currículum configurado por asigna-
turas yuxtapuestas para buscar la integración de estas. Lo 
que se acaba de plantear exige la necesidad de articular 
las innovaciones en el contexto institucional y de tener 
en cuenta las características del alumnado universitario. 

Para conseguir los objetivos planteados, compartimos la 
idea de Herrera et al. (2021) de considerar que la realidad de 
las aulas se configura cotidianamente bajo las prácticas ma-
terializadas por los actores involucrados en cada contexto, 
por lo que esta realidad es múltiple en la medida en que es 
generada de diferentes formas por los distintos actores, con-
siderando como tales a todas las partes que intervienen en el 
proceso formativo (Law & Singleton, 2005). Además, como 
señala Reimers (2021), se ha de sopesar que las innovaciones 
que se propongan estén orientadas a capacitar a los egre-
sados para que, ya desde el ámbito universitario, puedan 
proponer soluciones a las necesidades sociales. 

Antecedentes y modelo de referencia

La Agenda 2030 y los ODS recogen los desafíos de la 
actualidad para que las universidades respondan desde 
su función de formación al desarrollo de una ciudadanía 
responsable y comprometida (Aparicio et al., 2021). Las 
universidades tienen capacidad propia para, a través de 
metodologías activas, ayudar a la sociedad a abordar los 

ODS (Red Española para el Desarrollo Sostenible, 2020; 
Sustainable Development Solutions Network, 2020), pero 
esto requiere introducir cambios en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje para que se dirijan hacia cuestiones que 
aborden las desigualdades, el valor de la diversidad, la ne-
cesidad de las alianzas y la actual crisis medioambiental.

El tratamiento de temáticas con impacto social, como 
la sostenibilidad, requiere la implantación de metodolo-
gías activas, y pasa, sin duda, por trabajar desde todos 
los niveles de la universidad. La posibilidad de desarro-
llar metodologías en las que el alumnado tome un papel 
activo requiere del compromiso de la institución, de los 
docentes y de los discentes.

Utilizando la analogía de la danza, los pasos de ballet res-
ponden simultáneamente a dos tipos de demanda: por un 
lado, el bailarín puede crear libremente su baile en el espacio 
disponible y mostrar en él todo su repertorio expresivo; por 
otro, el artista se ve limitado por los elementos que consti-
tuyen la escenografía, la música, el ritmo, la estructura mé-
trica, etc. Partiendo de este ejemplo, Oser y Baeriswyl (2001) 
desarrollan el enfoque de las coreografías didácticas, que Za-
balza (2022) adapta a la realidad universitaria española. 

Fig. 1. Articulación de las innovaciones docentes.
Elaboración: Autores (2023), a partir de Oser y Baeriswyl (2001) y Za-
balza (2022).

Tal como se recoge en la Figura 1, cualquier innovación 
que prepare un equipo docente ha de tener en cuenta, en 
primer lugar, la coreografía institucional, en la que juegan 
papeles relevantes el proyecto formativo de la institución 
y las estructuras de coordinación establecidas en ella. En 
segundo lugar, ha de tener presente la coreografía discente, 
ya que es necesario que el alumnado asuma un compro-
miso con su aprendizaje y haya desarrollado en etapas 
preuniversitarias cierta capacidad de autorregulación. 
Tras revisar estos dos ámbitos, el equipo docente puede 
comenzar a diseñar un proyecto o coreografía docente que 
se adapte a los ámbitos anteriores.

En el caso de la UPV/EHU, en la coreografía institucio-
nal, en primer lugar, se engloba el modelo educativo IKD 
(aprendizaje cooperativo y dinámico), que pone su acento 
en que los estudiantes se apropien del proceso de aprendi-
zaje y sean formados de forma integral, flexible y adaptada 
a las necesidades de la sociedad (UPV/EHU, 2023b). Este 
modelo se ha ido renovando a lo largo de la última déca-
da, alineándose con las orientaciones pedagógicas actuales, 
así como con las prioridades políticas europeas; así, dio lu-
gar al modelo IKD i3 (“i ber hiru”: ikaskuntza x ikerkuntza x 
iraunkortasuna), que consiste en multiplicar el aprendizaje 
por la investigación y por la sostenibilidad, para conseguir 
un crecimiento exponencial (UPV/EHU, 2023a). En ese 
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modelo, también quedan integrados el catálogo de compe-
tencias transversales (UPV/EHU, 2019a) y la EHUagenda 
2030 (UPV/EHU, 2019b; Barrenetxea & Barandiaran, 2020; 
Sáez et al., 2021). En segundo lugar, se incluye la normativa 
de planificación y enseñanza del aprendizaje, en la que se 
establecen la estructura de las guías docentes de las asigna-
turas, el plan de organización docente, el régimen de coor-
dinación, la estructura de las memorias de grado, así como 
todas las cuestiones relativas a los requisitos que las agen-
cias de evaluación de la calidad de las universidades de-
terminan para conseguir la acreditación de las titulaciones. 

En relación con la coreografía discente, es importante ser 
conscientes de la gran heterogeneidad del alumnado, y de 
que la identidad estudiantil constituye una realidad compleja 
(Zabalza, 2022). En primer lugar, integra variables de distin-
to tipo: en el ámbito académico, el tamaño del grupo puede 
ser muy diverso; en el ámbito personal, las características del 
alumnado también pueden diferir en lo que se refiere a su 
formación previa, sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de 
estudio, su capacidad para el trabajo autónomo y la autorre-
gulación, su creatividad o su espíritu crítico, entre otros (Ba-
randiaran et al., 2015 y 2019; Barrenetxea et al., 2017; Felder, 
2020). En segundo lugar, no hemos de olvidar que el alumna-
do también se ve condicionado por acontecimientos externos 
imprevistos, tanto del ámbito privado como social; entre estos 
últimos cabe mencionar, por su impacto global, la pandemia 
del COVID-19 (Ozamiz et al., 2020). Esta ha provocado un 
aumento del estrés y un alto nivel de fatiga emocional que 
los estudiantes universitarios no siempre son capaces de ges-
tionar, y también ha puesto de manifiesto la baja capacidad 
de autorregulación del alumnado (Fernández, 2020; Idoiaga 
et al., 2021; Leal Filho et al., 2021). 

Por último, una vez analizadas la coreografía institucio-
nal y la discente, el profesorado ha de desarrollar su propia 
coreografía docente. En este sentido, el artículo que aquí se 
presenta se engloba en un proyecto de innovación educa-
tiva, puesto que se indagan diseños curriculares asociados 
al fomento de la Agenda 2030, introduciendo contenidos 
y metodologías que permiten el diálogo entre diferentes 
asignaturas a través de toda la titulación. La innovación 
también se produce cuando en el marco del proyecto se 
plantea una colaboración entre diferentes equipos docen-
tes, y se favorecen procesos en los que el alumnado ha 
de mostrar un claro compromiso con la tarea. Por último, 
por ser un proyecto anclado en convocatorias de la pro-
pia universidad, se garantiza su innovación al ayudar a 
la institución a extender su responsabilidad social con la 
sostenibilidad. Para favorecer lo que se acaba de comen-
tar, consideramos importante que se seleccione una meto-
dología activa de enseñanza-aprendizaje para cada curso 
académico, y que se aplique por equipos docentes multi-
disciplinares. De esta forma, al terminar sus estudios, el 
alumnado del grado habrá experimentado un aprendizaje 
con metodologías diversas, todas ellas válidas para gene-
rar ambientes adecuados de aprendizaje. 

En la experiencia educativa que se está llevando a cabo 
en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, 
las metodologías seleccionadas han sido el ABF, el ABR y 
el aprendizaje basado en investigación (ABI). 

En el ABF, el punto de partida es la observación de un 
fenómeno holístico de la vida real que se estudia como 

una entidad completa, en su contexto real. La observación 
no se limita a un único punto de vista, sino que esta y las 
competencias asociadas se estudian cruzando los límites 
entre asignaturas de forma natural, integrando diferentes 
disciplinas y temas (Makarova et al., 2020; Silander, 2015).

Entre las ventajas que se atribuyen al ABF, resaltamos 
que el alumnado obtiene una perspectiva integral de un 
problema del mundo real y aprende a aplicar a él sus co-
nocimientos teórico-prácticos (Tissington, 2019), lo cual a 
su vez lo prepara para ver el mundo en su complejidad y 
le muestra la necesidad de trabajar en equipos multidisci-
plinares (Drew, 2020; Fidalgo et al., 2017).

El ABR, por su parte, es un enfoque pedagógico susten-
tado en el aprendizaje basado en problemas, pero que va 
un paso más allá, ya que el profesorado presenta al alum-
nado grandes ideas asociadas a problemáticas del mundo 
real, para que los discentes, con ayuda de las preguntas 
guía que les facilita el docente, consigan acotarlas a un con-
texto más cercano y, desde esa realidad, planteen un reto al 
que enfrentarse, y con el que se pueda dar al menos una so-
lución parcial a ese problema inicial (Tecnológico de Mon-
terrey, 2015; Nichols et al., 2016; Challenge Based Learning, 
2020; Gallagher & Savage, 2020; Tknika, 2022). 

Entre las ventajas del ABR, se mencionan las recogidas 
anteriormente para el ABF y se suma una adicional: el 
alumnado no ha de esperar a finalizar su formación para 
que, partiendo de una problemática global, se centre en la 
búsqueda de soluciones locales y así comience a contri-
buir para arreglar los pequeños problemas de su entorno.

El ABI, por último, se aplica en los trabajos de fin de grado 
en todas las titulaciones universitarias. Nuestra propuesta 
es mantenerlo, pero, en la medida de lo posible, apostamos 
por vincular la investigación que se realiza en esos trabajos 
con alguno de los ODS propuestos por la Agenda 2030. Esta 
última metodología no se presenta en este artículo por las 
especificidades que tiene para cada área de conocimiento. 
Además, el profesorado la aplicará de maneras diferentes 
en función del tipo de trabajo de fin de grado o trabajo de 
fin de máster que haya de dirigir en cada ocasión.

Método de trabajo propuesto

El proyecto de innovación consta de varias situaciones 
de aprendizaje, una en cada curso del grado. Cada situa-
ción de aprendizaje requiere la coordinación del profeso-
rado de varias asignaturas y está compuesta por una serie 
de actividades.

Partiendo del enfoque anteriormente explicado, para 
un correcto diseño del proyecto se propone un método 
de trabajo centrado en grupos de discusión con equipos 
docentes multidisciplinares de la Facultad de Economía 
y Empresa de la UPV/EHU. Estos grupos de discusión 
entre los equipos docentes constan de cuatro etapas:  
1. búsqueda de aliados para diseñar la situación de apren-
dizaje; 2. revisión de las competencias específicas de las 
asignaturas participantes y selección del ODS que se va a 
trabajar —dentro de él, asimismo, selección de una meta 
y de una competencia transversal—; 3. diseño de una 
ficha en la que se integren los elementos consensuados 
en la segunda etapa; y 4. diseño global de la situación de 
aprendizaje y de las herramientas para su evaluación.

En la primera etapa, teniendo en cuenta el contexto y la 
movilidad del profesorado entre las distintas asignaturas, 
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nuestra opción es la de comenzar buscando aliados de con-
veniencia: de ser posible, otros docentes que impartan su 
asignatura en el mismo curso y semestre, y que muestren 
interés por integrar la sostenibilidad en sus asignaturas. A 
este respecto, a priori parece más fácil coordinarse con otros 
docentes que impartan la misma asignatura o asignaturas 
afines, puesto que se comparte con ellos el área de conoci-
miento y posiblemente exista una mayor relación perso-
nal. Sin embargo, el profesorado que comparte asignatura 
habitualmente la imparte a distintos grupos de estudian-
tes, por lo que ni el horario ni el alumnado son comunes. 
Nuestra dilatada experiencia en innovación docente nos 
permite afirmar que se logran buenos resultados cuando se 
buscan aliados entre el profesorado que, impartiendo clase 
al mismo grupo de estudiantes en el mismo curso y semes-
tre, tiene además interés por profundizar en el concepto de 
sostenibilidad a través de las metodologías activas. De esta 
forma, se consigue una mayor sinergia cuando el profeso-
rado involucrado debe diseñar conjuntamente las activida-
des que componen el proyecto. 

En la segunda etapa, los equipos docentes dialogan en-
tre sí para mostrar al profesorado de las otras disciplinas 
en qué consiste cada asignatura: qué tipo de competencias 
específicas y transversales se trabajan, y cómo se trabaja o 
podría trabajarse la sostenibilidad. Para facilitar la tarea a 
los equipos docentes, se elabora la ficha que se muestra en 
la Figura 2, en la que en un primer momento cada docen-
te, centrándose en la asignatura escogida, selecciona en la 
primera columna dos o tres competencias transversales del 
catálogo de la universidad, y en la segunda inserta alguna 
de las competencias específicas de su asignatura desde las 
que se pueda contribuir a los ODS y metas seleccionados. 
Por último, en la tercera columna, selecciona los ODS que 
considera se pueden trabajar en su asignatura y, dentro de 
cada uno, se centra en una meta. A continuación, los docen-
tes aliados han de poner en común sus fichas y consensuar 
uno o dos ODS y metas, y las competencias transversales 
que pretenden trabajar de forma conjunta en una situación 
de aprendizaje común, compuesta por varias actividades. Se 
plantean tres situaciones de aprendizaje: una desde el ABF y 
dos desde la aplicación del ABR.

Fig. 2. ODS, metas, competencias transversales y compe-
tencias específicas.
Elaboración: Autores (2023).

Una vez consensuado lo anterior, en la tercera etapa 
se prepara una ficha estándar (Figura 3) para presentar 
las actividades que se realicen en las distintas situacio-
nes de aprendizaje, con independencia de la metodolo-
gía utilizada.

Fig. 3. Ficha para presentar las actividades con la inclu-
sión de los ODS y las metas.
Elaboración: Autores (2023).

Las fichas contienen información sobre cada una de 
las actividades que demanda la situación de aprendizaje 
implantada; así, el alumnado es consciente de la metodo-
logía activa concreta que utilizará, del tiempo que le dedi-
cará, de los ODS, las metas y las competencias transversa-
les que trabajará, del objetivo que tiene esa actividad, etc. 
Para facilitar la labor al alumnado, los docentes marcan 
la fecha de entrega de la actividad y si se la realizará de 
manera individual o grupal, definen una pregunta guía 
que sirva de orientación y ponen a disposición del alum-
nado el material necesario para elaborar la actividad. En 
la misma ficha, se especifica el peso de cada actividad en 
la evaluación, así como la evidencia para evaluarla y los 
criterios que se aplicarán para ello. 

El diseño de estas fichas tiene una doble finalidad. La 
primera, dirigida al alumnado: como se ha comentado en 
las líneas anteriores, le sirven de guía en los pasos que ha 
de dar hasta el objetivo final, teniendo muy presente el 
ODS y la meta que se van a trabajar, de tal forma que vaya 
permeando en el alumnado cuál es el objetivo último de 
su formación, para que pueda comprender el por qué y el 
para qué de la actividad, y no se quede únicamente en un 
“hacer” asociado a contenidos específicos de las asigna-
turas. La segunda, dirigida al equipo docente: es un buen 
método de reflexión y sistematización del trabajo meto-
dológico entre los profesores, y ayuda a la evaluación 
conjunta por parte de un equipo multidisciplinar.

La cuarta etapa consiste en el diseño de las actividades 
que se van a realizar en cada una de las situaciones de apren-
dizaje, y en la elaboración de las fichas para cada actividad 
por parte de los equipos docentes que vayan a impartirlas, 
ya sean ABF o ABR. Para este diseño global, los docentes no 
deben perder de vista el ODS y la meta seleccionados, ni las 
competencias transversales que desean impulsar.

Experiencia educativa aplicada en un grado  
de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU

Contextualización

La UPV/EHU es la única universidad pública de Euska-
di. Como muestra de la complejidad de su estructura, se ha 
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de señalar que está configurada por diecinueve facultades 
y escuelas ubicadas a lo largo de los tres territorios históri-
cos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), a una distancia de 100 km 
entre algunas de ellas; 86 departamentos son los responsa-
bles de la docencia en las distintas titulaciones. En el curso  
2021-2022 se ofertaron 80 titulaciones de grado, 107 más-
teres y 66 programas de doctorado; tiene unos 36 000 estu-
diantes de grado y 7700 estudiantes de posgrado. A su vez, 
el personal docente e investigador asciende a 5723 profe-
sionales y el personal de administración y servicios, a 1932. 

Por otro lado, cabe señalar que la Facultad de Economía 
y Empresa es también fiel reflejo de esa compleja estruc-
tura: está presente en los tres territorios con cuatro seccio-
nes (dos en Bizkaia, una en Araba y una en Gipuzkoa); 
oferta cinco grados, cinco dobles grados, once másteres 
universitarios, siete posgrados propios y cinco progra-
mas de doctorado. En total, atiende aproximadamente a 
5300 discentes, el personal docente e investigador ascien-
de a 390 profesionales, y el personal de administración 
y servicios es de 121 personas. Los datos indican que se 
trata de una facultad de gran tamaño y compleja en su 
estructura, por lo que su coordinación no resulta fácil.

El equipo docente que presenta este trabajo propone un 
modelo de inclusión de la sostenibilidad en un grado uni-
versitario, sin obviar la necesidad de la coordinación entre 
los docentes y la dificultad que supone ante la complejidad 
señalada en el párrafo anterior. Para articular la propues-
ta, realiza una triple apuesta. En primer lugar, trabajar en 
equipos docentes multidisciplinares: así, en el proyecto que 
da lugar a este trabajo han participado docentes de seis de-
partamentos distintos. En segundo lugar, sistematizar un 
método para incluir la sostenibilidad en los grados univer-
sitarios, con la finalidad de que esta experiencia piloto se 
pueda extender a otros grados. Finalmente, en tercer lugar, 
seleccionar alguna metodología activa para cada curso del 
grado. Así, se proponen las siguientes metodologías acti-
vas: utilizar ABF en primer curso, ABR en segundo y tercer 
cursos, y ABI en cuarto curso, de modo que se cubran con 
ello todos los cursos del grado en Gestión de Negocios, que 
se imparte en la Facultad de Economía y Empresa.

Desarrollo de las actividades

A través de cada una de las metodologías selecciona-
das se coloca al alumnado en una situación de aprendi-
zaje en la que se le presentan actividades que facilitan la 
identificación de un problema y su tratamiento mediante 
la reflexión y la interpretación de resultados. Se desarro-
llan procesos y se utilizan herramientas con las que se in-
tenta fomentar un aprendizaje autónomo.

Aprendizaje basado en fenómenos

El ABF se aplica en primer curso, y en él participan 
tres asignaturas del segundo semestre: 1. Economía II: 
Políticas Económicas; 2. Estadística I; y 3. Introducción 
al Derecho. El fenómeno sobre el que se trabaja es el de 
la desigualdad. Se seleccionan los ODS 5 y 10. En el caso 
del ODS 5 (igualdad de género), se selecciona la meta 5.5: 
asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los ni-
veles decisorios en la vida política, económica y pública. 
En el caso del ODS 10 (reducción de las desigualdades), 
se centran en la meta 10.2: de aquí a 2030, potenciar y pro-

mover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, dis-
capacidad, raza, etnia, origen, religión, situación econó-
mica u otra situación. A su vez, se deciden trabajar cuatro 
de las ocho competencias transversales de la UPV/EHU: 
pensamiento crítico, trabajo en equipo, gestión de la in-
formación, y autonomía y autorregulación.

El fenómeno de la desigualdad se analiza desde las 
tres asignaturas, y a lo largo de todo el semestre se van 
coordinando las actividades entre los equipos docentes 
(Barandiaran et al., 2021). Se funciona como en una espe-
cie de “Estado federal” en el que se establecen criterios 
comunes, pero contando con cierta autonomía. En total se 
realizan siete actividades en Economía II, dos en Estadís-
tica I, y una en Introducción al Derecho. Un resumen de 
las actividades se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de actividades realizadas en el ABF.

Asignaturas Actividades Contenido

Economía II

Actividad 1 Efecto de la pandemia en la desigualdad

Actividad 2 Pobreza en la sociedad de nuestro entorno

Actividad 3 Causas de la falta de equidad en el mundo

Actividad 4 Meritocracia y desigualdad

Actividad 5 Aportaciones de las mujeres al mundo de la 
ciencia económica

Actividad 6 Papel de los impuestos para reducir  
la desigualdad 

Actividad 7 Problemas sociales asociados a la desigualdad

Estadística I
Actividad 1 Evolución de la desigualdad económica y 

social en municipios del País Vasco

Actividad 2 Identificación de tipos de desigualdad en un 
municipio del País Vasco

Introducción 
al Derecho Actividad 1 Normativa para impulsar la igualdad entre 

hombres y mujeres en la empresa

Elaboración: Autores (2023).

Cada una de las actividades lleva asociada una ficha con 
la estructura que se presenta en la Figura 3. A continua-
ción, en la Figura 4, a modo de ejemplo, podemos observar 
la ficha completa que recibe el alumnado para orientarse 
en la realización de la actividad 2 de Estadística I. 

Fig. 4. Ficha para la realización de la actividad 2 de Esta-
dística I.
Elaboración: Autores (2023).
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Aprendizaje basado en retos

En segundo y tercer cursos se decide aplicar el ABR. En 
segundo, el reto se lleva a cabo en el primer semestre, y en 
él participan tres asignaturas: Economía III: Consumido-
res, Empresas y Mercados; Estadística II, y Fundamentos 
de Marketing. Los ODS que se trabajan son el 5 y el 12. 
En el caso del ODS 5 (igualdad de género), se selecciona 
la meta 5.5: asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica 
y pública. En el caso del ODS 12 (producción y consumo 
responsable), se centran en la meta 12.5: de aquí a 2030, 
reducir considerablemente la generación de desechos me-
diante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. A su vez, se deciden trabajar cuatro de las 
ocho competencias transversales de la UPV/EHU: pen-
samiento crítico, trabajo en equipo, compromiso social, y 
autonomía y autorregulación.

En el ABR, las actividades diseñadas por el profeso-
rado son comunes a todas las asignaturas implicadas. El 
reto que se plantea al alumnado consiste en preparar un 
video en el que se muestre un traje sostenible, adecuado para 
lucir en un evento académico. El alumnado debe seleccionar 
todas las prendas y complementos sin comprar absoluta-
mente nada, utilizando solo materiales y prendas con los 
que cuenten en sus domicilios.

En tercer curso, el reto también se lleva a cabo en el 
primer semestre, y en él participan dos asignaturas: Ad-
ministración de Empresas e Inglés Empresarial I. Los 
ODS que se trabajan son el 5 y el 8. En el caso del ODS 5 
(igualdad de género), se selecciona de nuevo la meta 5.5: 
asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y públi-
ca. En el caso del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico), se centran en la meta 8.4: mejorar progresi-
vamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo efi-
cientes de los recursos mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente. A su vez, se deciden trabajar cuatro de las ocho 
competencias transversales de la UPV/EHU: pensamien-
to crítico, trabajo en equipo, gestión de la información, 
y comunicación y plurilingüismo. El reto en este curso 
consiste en diseñar una página web con un menú sostenible 
para celebrar un acto académico. Los productos utilizados 
en cada plato del menú deben cumplir los estándares de 
producción sostenible.

En el caso de los retos, los docentes funcionan como un 
“Estado centralizado”, ya que las actividades están integra-
das y facilitadas desde todas las asignaturas implicadas de 
forma conjunta. El alumnado realiza diversas actividades 
a lo largo de doce fases (fases 0 a 11) por las que va avan-
zando; la descripción de las fases está detallada en la guía 
del estudiante. Los estudiantes son divididos en equipos, al 
frente de los cuales se pone en todos los casos a una alum-
na, con el fin de ayudar a la consecución de la meta 5.5, al 
proporcionar oportunidades de liderazgo a las mujeres. 

Para facilitar la evaluación conjunta de las actividades, 
los avances de cada equipo se reflejan en el portafolio (do-
cumento de la evidencia del trabajo grupal) y la evolución 
individual se plasma en el diario reflexivo (documento de la 
evidencia del trabajo personal). El profesorado facilita al 

alumnado una plantilla tanto del portafolio como del dia-
rio reflexivo, con el fin de unificar el formato y conseguir 
que el proceso de evaluación sea lo más objetivo posible. 

El portafolio se va creando con la información que los 
equipos discentes reflejan en el documento con respecto 
a la formación del equipo (el nombre del equipo, la re-
dacción de un contrato en el que acuerdan las pautas de 
trabajo y que deben firmar todos los integrantes, el aná-
lisis del perfil del equipo y la distribución de roles entre 
los miembros), al conocimiento que es necesario adqui-
rir para conseguir el reto (reflejado en un mapa concep-
tual), al resumen de la propuesta consensuada, a la pla-
nificación del trabajo que deben realizar para ejecutar el 
reto, y a una evaluación de los resultados de aprendizaje 
(cuestionario, valoración de los tiempos estimados, va-
loración del resultado final del reto y reflexión grupal 
del proceso). 

Por su parte, el diario reflexivo contiene una reflexión 
crítica por parte de cada estudiante acerca de las distintas 
fases por las que va avanzando, así como una evaluación 
de los resultados de aprendizaje individuales (cuestiona-
rio, valoración del resultado final del reto y reflexión indi-
vidual acerca del proceso) realizada por cada estudiante. 

Fig. 5. Resumen de las tareas realizadas en ABR en tercer 
curso.
Elaboración: Autores (2023).

La Figura 5 muestra las tareas que componen el reto 
realizado en tercer curso (para mayor detalle, véase el 
Anexo 1), es decir, el diseño de una página web con un 
menú sostenible para un evento académico. Como se 
puede observar, en la columna de la izquierda se muestra 
cada una de las doce fases en que se divide el reto; en 
la columna de la derecha, las tareas que deben realizar 
en cada fase para completar la actividad, tanto en equipo 
como de forma individual; y en la columna central, la he-
rramienta o soporte en que se debe reflejar el resultado de 
cada tarea: las grupales, en el portafolio, y las individua-
les, en el diario reflexivo. En esa misma columna se indica 
cuándo se ha de subir algún documento a eGela (la pla-
taforma de la universidad). Como vemos, no es necesario 
entregar todas las tareas para que sean evaluadas, puesto 
que algunas consisten en recibir formación para el trabajo 
en equipo, analizar el material, valorar la página web, etc.

Por otra parte, al finalizar la fase 4 los equipos tienen 
que subir el portafolio a la plataforma con el fin de que 
el profesorado pueda orientar y monitorizar sus avances 
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a mitad del proceso. De esta forma, los equipos pueden 
corregir fallos y alinear su trabajo con los resultados pre-
tendidos antes de la entrega final de la actividad.

Es evidente que el alumnado del grado en Gestión de 
Negocios no tiene por qué poseer conocimientos acerca 
de la creación de páginas web ni tampoco sobre el diseño 
de menús sostenibles. Por ese motivo, el equipo docente 
les facilita algunos recursos que puedan proporcionarles 
el conocimiento necesario respecto a ambos temas: videos 
tutoriales acerca de cómo crear una página web de forma 
sencilla, y páginas web y videos con contenidos sobre pro-
ducción y consumo de alimentos de modo responsable y 
sostenible, creación de menús equilibrados, etc. Con este 
material básico, sumado a lo que ellos puedan recabar en 
otras fuentes, los equipos son capaces de diseñar un menú 
para celebrar un evento académico, asegurándose de que 
los ingredientes que componen cada plato se hayan obte-
nido bajo criterios de producción sostenible y responsable.

Los criterios para la evaluación de la actividad también 
le son presentados al alumnado en la guía del estudiante.

Como podemos observar, por medio de estas activi-
dades de ABR, el alumnado de segundo y tercer cursos 
se acerca de forma real al desafío de la sostenibilidad, 
se enfrenta al planteamiento de una situación incierta y 
ambigua frente a la cual tiene que demostrar capacidad 
para desenvolverse y tomar decisiones, apoyado en la 
reflexión, el análisis y la creatividad para razonar y pro-
poner soluciones innovadoras. Para dar una mayor vi-
sibilidad al reto, se constituye un tribunal formado por 
docentes de diversas áreas, quienes valorarán la calidad 
de las propuestas y seleccionarán las mejores soluciones 
planteadas, a las que se dará un reconocimiento público y 
un pequeño regalo.

Valoración de la experiencia 

La valoración por parte del alumnado participante en 
las distintas situaciones de aprendizaje se realiza de for-
ma diferente para el ABF y para el ABR. 

En el caso del ABF, se lleva a cabo de un modo más 
informal, hablando con el alumnado tras cada una de las 
actividades. Se toma esa decisión al percibir que el alum-
nado de primer curso no está teniendo una integración 
fácil a la universidad tras la pandemia, y que le está cos-
tando adaptarse al ritmo de trabajo que requieren los es-
tudios universitarios. De esta forma, se adaptan y encade-
nan mejoras a lo largo de las semanas en las actividades 
planificadas a posteriori.

En el caso del ABR, la valoración la realiza el alumna-
do al finalizar el reto, y los instrumentos utilizados son 
dos cuestionarios insertados previamente en el portafolio 
y en el diario reflexivo. El primero lo rellenan de forma 
grupal y el segundo, de forma individual. La herramienta 
utilizada permite al alumnado ser consciente de los resul-
tados de aprendizaje que se espera que consiga al finali-
zar el reto, lo cual consideramos de gran ayuda para la 
reflexión pausada; el inconveniente, sin embargo, es que 
no se pueden introducir las mejoras hasta la propuesta 
del siguiente curso académico. 

En cuanto a la evaluación que el alumnado realiza 
acerca de su propia adquisición de competencias trans-
versales por medio de la actividad, la valoración está por 
encima de 4 sobre 5 en todos los resultados de aprendiza-

je asociados a las competencias seleccionadas. De hecho, 
los dos ítems que obtienen una mejor puntuación son los 
relativos al trabajo en equipo y al pensamiento crítico; en 
concreto, al diseño de propuestas siguiendo los paráme-
tros de la investigación científica. El único ítem que ob-
tiene una puntuación inferior es el correspondiente a la 
competencia en innovación y emprendizaje, pero su pun-
tuación se mantiene por encima de 3,5 sobre 5. Por últi-
mo, cabe decir que el alumnado manifiesta un alto grado 
de satisfacción por la organización del reto en formato 
concurso, tanto debido a su progreso en el conocimiento 
sobre la problemática de la sostenibilidad y la necesidad 
de abordarla, como también porque consideran que los 
ha motivado a esforzarse más y a competir por conseguir 
un reconocimiento público y alguno de los premios que 
se ofrecen. 

La valoración por parte del profesorado participante 
también es positiva, si bien los discentes diferencian entre 
la experiencia de primer curso, en el que se ha aplicado 
ABF, y las correspondientes al resto de cursos. Para las 
primeras actividades de ABF, el profesorado participante 
considera que es conveniente que se realicen en el aula 
y se complementen con pequeñas explicaciones para ir 
aclarando dudas, ya que para este punto se percibe una 
baja capacidad de trabajo autónomo. Según avanza el 
curso, el alumnado puede ir realizando las tareas sin ne-
cesidad de una tutoría constante.

En el caso de ABR, el alumnado de tercer curso ya ha 
participado en segundo en otra actividad similar, y eso 
se nota, ya que tiene bastante interiorizado el proceso y 
las fases de trabajo por las que debe ir avanzando para el 
resultado final.

Reflexiones finales

Teniendo en cuenta el papel de la universidad como 
agente para la transformación social, consideramos que 
tanto el ABF como el ABR son metodologías que ayudan 
al profesorado a reflexionar sobre la forma de incluir las 
metas de la Agenda 2030 en sus asignaturas, y también 
a que el alumnado desarrolle las competencias transver-
sales establecidas por sus universidades como un instru-
mento intermedio de concienciación y llamada a la acción 
para impulsar un cambio social. Este tipo de experiencias 
y actividades fomenta la implicación del alumnado con 
las distintas metas y objetivos desde su período universi-
tario, pues se convierten en agentes para el cambio. 

De esta forma, al introducir la sostenibilidad como 
temática transversal y como objetivo prioritario de las 
actividades, creamos una mayor concienciación y com-
promiso por parte del alumnado, de manera que cuan-
do comiencen a trabajar como graduados en Gestión de 
Negocios, sean capaces de contemplar la posibilidad de 
aplicación de la sostenibilidad en el plan estratégico de 
cualquier empresa. Es de suponer que dentro de algunos 
años estas mismas personas que hoy son estudiantes uni-
versitarios ostentarán puestos de responsabilidad y, por 
tanto, serán quienes tomen decisiones estratégicas para el 
futuro de las empresas en las que trabajen; por eso, consi-
deramos importante inculcar estos valores desde que son 
jóvenes. 

Acompasar la temática de la sostenibilidad con las me-
todologías activas desde diferentes asignaturas permite 
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reflexionar sobre la necesidad de revisar la estructura cu-
rricular actual. Favorecer la relación entre asignaturas a 
través de este proyecto deja a la luz la necesidad de iniciar 
una transición entre el currículum actual, en el que las 
unidades de trabajo se yuxtaponen y están definidas por 
el docente, la asignatura y el aula; y un currículum inte-
grado, en el que hay una unidad de trabajo definida por 
el alumnado, la titulación y la situación de aprendizaje 
que se plantee. En este marco de trabajo multidisciplinar, 
el alumno percibe la importancia de la coordinación y el 
trabajo colaborativo de los docentes; y los docentes se 
enriquecen entre sí compartiendo las diversas maneras 
de trabajar consustanciales a sus áreas de conocimiento. 
Todo ello ayuda al alumnado a asumir la importancia de 
combinar miradas diversas para afrontar nuevos retos 
que lo conecten a la realidad que lo rodeará en su vida 
profesional, a sentir que es capaz de resolver, de hacer, en 
alianza con otros. 

Por último, se debe señalar la importancia de trabajar 
con el alumnado y el profesorado de manera sistematiza-
da, coordinada, con una partitura bien escrita, pero de libre 
interpretación, adaptada a los momentos de ejecución.
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