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RESUMEN: Este artículo analiza las relaciones existentes entre los recursos edu-
cativos aplicados durante la educación superior y dos tipos de medidas de los resul-
tados generados: la nota media de los estudiantes y la contribución de la carrera al
desarrollo de diversas competencias profesionales. Las relaciones hipotetizadas se
modelan por medio de funciones de producción multinivel donde las variables
dependientes son los resultados educativos alcanzados. Las variables explicativas
utilizadas aproximan la prevalencia de diversos métodos de enseñanza y controlan
tanto el comportamiento de los estudiantes durante los estudios como sus caracte-
rísticas individuales. Las estimaciones, realizadas con datos provenientes del pro-
yecto europeo Reflex, evidencian la existencia de relaciones significativas entre los
métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados y las diversas medidas del output
educativo consideradas. Los resultados muestran cómo la asistencia a clase es la
práctica docente con mayor influencia en la nota media de la carrera; sin embargo,
métodos docentes más proactivos como el aprendizaje basado en problemas, las
prácticas de empresa y los conocimientos prácticos son más influyentes en cuanto
al desarrollo de las competencias profesionales analizadas.
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PALABRAS CLAVE: output educativo, función de producción educativa, métodos
enseñanza/aprendizaje, competencias profesionales.

ABSTRACT: This article analyses the relationships between the educational resources
applied in higher education and two types of measures of educational output: average
grade obtained by students and the contribution of studies to the development of diverse
professional competencies. The relationships are modelled using multi-level production
function equations, with the corresponding output measure as the dependent variable.
The explanatory variables are the prevalence of various teaching/learning modes and a
set of variables that control for the behaviour of students during their studies and for
their personal attributes. Estimates, using data from European project Reflex, show
significant relationships between the teaching and learning methods used and the
alternative measures of educational output considered. The results show that attending
lectures has the greatest impact on average grades; nonetheless, more proactive learning
methods such as problem-based learning, internships and work provision, and practical
knowledge are most influential for the development of professional competencies.

KEYWORDS: educational output, educational production function, methods of
teaching & learning methods, professional competencies.

1. Introducción

LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES UNO DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS con que
cuentan las sociedades para potenciar el desarrollo de sus economías puesto
que el gasto, público y privado, destinado a sufragar los costes de la educa-

ción superior es en realidad una inversión del conjunto de la sociedad en la for-
mación de capital humano. Desde una perspectiva económica, la inversión en
educación superior será rentable si el capital humano que los estudiantes adquie-
ren durante su paso por la universidad incrementa la productividad total de la
economía de forma tal que el volumen de output económico generado exceda el
volumen de gasto invertido.

Al analizar la educación desde una perspectiva económica, el proceso educati-
vo se considera como una actividad económica más en la que se utilizan recursos
de varios tipos, básicamente recursos educativos que proporcionan los centros de
enseñanza y recursos humanos aportados por los propios estudiantes, para obte-
ner un determinado producto educativo. Desde esta perspectiva surge de forma
natural la siguiente cuestión: ¿se emplean los recursos educativos de forma efi-
ciente?; es decir, dado un volumen de recursos educativos, ¿se combinan estos de
forma que se genere el máximo resultado educativo posible? En un lenguaje menos
económico la cuestión que abordamos en el presente trabajo es determinar si los
métodos y prácticas docentes empleados en la educación superior en España son
los más apropiados para maximizar los resultados educativos.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) preconiza la utilización de
métodos de enseñanza/aprendizaje activos, pero a nuestro entender no se ha reali-
zado todavía un análisis cuantitativo que apoye la idea de que estos métodos son
más efectivos que otros métodos docentes más tradicionales. Para analizar esta
cuestión utilizaremos datos provenientes del proyecto europeo Reflex (The flexible
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professional in the knowledge society) para, mediante el uso de modelos multinivel,
analizar la incidencia de diversos métodos y prácticas docentes en la generación 
del producto educativo. Reflex (www.reflexproject.org) proporciona información
acerca de la etapa universitaria y su transición al mercado laboral de aproximada-
mente 40.000 graduados universitarios de catorce países europeos.

Habitualmente, el producto de la educación superior ha sido medido en térmi-
nos de número de graduados, ponderado en ocasiones en términos de las califica-
ciones obtenidas por los graduados. Sin embargo, es evidente que no todos los
graduados son igual de productivos. La productividad de un graduado depende
tanto de la habilidad innata de estos como del volumen total y composición del
capital humano que ha acumulado. El cuestionario Reflex posibilita descomponer
la composición del capital humano de los graduados en términos de un conjunto
de 19 competencias profesionales desarrolladas durante su etapa formativa en la
universidad. En este trabajo examinamos las relaciones que existen entre los méto-
dos de enseñanza/aprendizaje que se utilizan en la universidad y dos tipos de
medidas de output educativo (notas obtenidas en la carrera y competencias profe-
sionales) con la intención de determinar qué métodos docentes son más apropia-
dos para elevar el valor del producto de la educación superior. Una vez detectado
qué métodos docentes son especialmente influyentes en las distintas medidas del
producto educativo, sería posible establecer un catálogo de métodos específicos en
función del tipo de producto que se considerase más oportuno o prioritario poten-
ciar en las carreras de las diversas áreas de estudio.

La cuestión fundamental que planteamos consiste en identificar los métodos y
prácticas docentes que mayor influencia ejercen en las notas de los graduados 
y en el desarrollo de diversas competencias profesionales. Los resultados del análisis
muestran cómo el producto educativo de los graduados depende crucialmente de
cuáles fueron los métodos de aprendizaje a los que estuvieron más expuestos
durante su trayectoria como estudiantes universitarios cuando se mantienen cons-
tantes los otros elementos implicados en el proceso educativo. Concretamente, los
resultados del análisis sugieren que, en general, métodos proactivos tales como el
aprendizaje basado en problemas, los conocimientos prácticos y las prácticas en
empresas son especialmente influyentes en el desarrollo de las distintas capacida-
des y competencias de los futuros graduados, mientras que métodos más tradicio-
nales como la asistencia a clase tienen efectos positivos sobre las notas de la carrera,
pero presentan una influencia escasa o nula sobre el desarrollo competencial.

El artículo está organizado como sigue. Tras esta introducción, la sección
segunda sintetiza los principales enfoques que se encuentran en la literatura sobre
producción educativa; en la sección tercera, se describen los datos y los procedi-
mientos econométricos utilizados para el análisis empírico; la cuarta sección pre-
senta y discute los resultados obtenidos, y finalmente la quinta sección presenta
las principales conclusiones del estudio.

2. Aproximaciones al estudio de las relaciones entre recursos y resultados educativos

Los múltiples enfoques de la producción educativa basados en datos individuales
comparten la noción de que la educación de las personas es un proceso acumulativo
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que comienza en la infancia temprana y que se extiende al menos durante todo el
tiempo que éstas permanecen en el seno del sistema de educación formal. Así, 
el logro cognitivo alcanzado en una determinada etapa educativa se interpreta, en
general, como el resultado de combinar los recursos materiales que las institucio-
nes de enseñanza ponen a disposición del estudiante con los recursos humanos que
éste han ido desarrollando y acumulando en las etapas educativas previas (Todd y
Wolpin, 2003). 

En este contexto, la investigación económica se ha orientado prioritariamente a
evaluar los efectos de las diferencias en la provisión de ciertos recursos educati-
vos, que se consideran clave, sobre los resultados del proceso educativo de las
personas. Los resultados del proceso educativo, a su vez, se han aproximado de
tres formas principales: en términos del logro cognitivo alcanzado a través de las
calificaciones obtenidas, en términos de los ingresos que perciben los graduados
de su actividad profesional y, más recientemente, en términos de diversas medidas
del grado de desarrollo personal o profesional alcanzado por los estudiantes.

Los recursos educativos que mayor atención han concentrado en el debate sobre
cómo incrementar los resultados académicos en las escuelas se encuentran, por lo
general, entre aquellos que resultan más fáciles de observar y de cuantificar: el gasto
por estudiante (Barrow y Rouse, 2004; Pritchet y Filmer, 1999), el tamaño del grupo
de aprendizaje (Krueger, 2003; Hoxby, 2000), la calidad de los docentes que impar-
ten la educación (Hanushek, Rivkin y Kain, 2005; Jacob y Lefgren, 2004a), la dura-
ción de los periodos lectivos (Jacob y Lefgren, 2004b; Pischke, 2003) así como la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula
(Rouse y Krueger con Markman, 2004; Angrist y Lavy, 2002). 

Centrando su análisis en la educación superior, Dolton, Marcenaro y Navarro
(2003) investigaron los diversos usos que los estudiantes hacían de su tiempo mien-
tras están matriculados en la universidad y sus repercusiones sobre los resultados
académicos obtenidos, encontrando que el tiempo dedicado al estudio formal tenía
un efecto hasta cuatro veces más intenso en las calificaciones que las horas destina-
das al estudio por cuenta propia o al autoaprendizaje; siguiendo esta aproximación,
Ryan, Delaney y Harmon (2010) investigaron los antecedentes del comportamiento
de los estudiantes durante el tiempo que pasan en la universidad como determi-
nante de los resultados académicos obtenidos. 

La evaluación del impacto de los recursos pecuniarios utilizados en la educa-
ción superior sobre los ingresos de los graduados asume, de forma implícita, que
los salarios corrientes de los egresados representan adecuadamente el valor final del
output educativo universitario. En este sentido, James, Alsalam, Conaty y To (1989)
contrastaron el posible influjo del gasto educativo por estudiante universitario sobre
los ingresos futuros de los graduados, concluyendo que los efectos positivos predi-
chos por la teoría resultaban ser muy débiles cuando se utilizaban los controles
apropiados; por el contrario, Pescarella, Smart y Smylie (1992) encontraron eviden-
cia de que existen efectos positivos significativos del coste de las matrículas paga-
das en la universidad sobre los ingresos corrientes de los egresados. Algunos
estudios destacan la importancia del influjo del área de estudio sobre los salarios
futuros de los graduados, relación que constituye en sí misma un nuevo problema
que requería una investigación específica adicional (Dolton y Makepeace, 1990).
Por su parte, Belfield y Fielding (2001) estimaron mediante modelos lineales jerár-
quicos la relación causal entre diversas aproximaciones a los recursos materiales
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invertidos en los estudios superiores y los ingresos personales, concluyendo que
los ingresos de los graduados aparecían positivamente relacionados con el gasto
medio por estudiante, una vez ajustado por el área de estudios, y negativamente
relacionados con el ratio estudiantes/profesor. 

La línea de pensamiento más reciente, y quizá también más difusa, se ha orien-
tado hacia la comprensión de los efectos de los diversos tipos de recursos utiliza-
dos en educación superior sobre los resultados que se obtienen a partir de
valoraciones objetivas o subjetivas del progreso, académico o personal, de los gra-
duados. Así, por ejemplo, Beattie y James (1997) investigaron las posibles ventajas
para el desarrollo personal de los estudiantes de determinados métodos docentes
no tradicionales, fundamentalmente el aprendizaje telemático; los resultados del
análisis apuntaban que el aprendizaje telemático fomentaba diferencialmente el
desarrollo de la independencia intelectual de los estudiantes, pero era mucho
menos efectivo que los métodos tradicionales para el aprendizaje de la gestión de
la complejidad y la incertidumbre, para la construcción del espíritu crítico; en
consecuencia, los autores recomendaban el uso de métodos docentes integrados
para generar entornos de aprendizaje más flexibles combinados con oportunidades
para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Por su parte, Belfield,
Bullock y Fielding (1999) encontraron que la satisfacción de los graduados respec-
to al impacto de la educación superior recibida en una batería de facetas del desa -
rrollo personal (que incluían, entre otros, aspectos como asegurarse unos buenos
ingresos, llegar a ser un miembro productivo de la sociedad o el desarrollo de
nuevas destrezas) estaba condicionada por los diversos tipos de recursos educati-
vos y personales concurrentes en la educación superior (evaluados a través de
variables tales como el área de estudios, tipo de institución, tiempo dedicado al
aprendizaje, educación previa, antecedentes familiares) así como por las caracterís-
ticas del estatus actual de los graduados en el mercado laboral; señalaban, además,
que el impacto de los recursos utilizados tiende a reducirse con el tiempo mien-
tras que el efecto del estatus laboral presente se mantiene constante. 

Las competencias profesionales adquiridas por los graduados universitarios cons-
tituyen la medida del output de la educación superior en el estudio de Meng y Heike
(2005), quienes investigaron cómo diversos entornos de aprendizaje, definidos en
función de los métodos docentes más ampliamente utilizados, junto con el uso del
tiempo que hacen los estudiantes, condicionaban de forma diferencial la adquisición
de dos tipos de competencias profesionales: competencias genéricas y competencias
específicas de cada titulación; sus resultados señalaban que los entornos de aprendi-
zaje más flexibles y orientados al autoaprendizaje favorecían en mayor medida la
adquisición de las competencias genéricas mientras que la adquisición de las compe-
tencias específicas de una disciplina requería una mayor implicación del profesorado
en el proceso educativo como la principal fuente de conocimientos para los estu-
diantes. La capacidad de los graduados para participar en actividades de innovación
en el puesto de trabajo es la medida del resultado educativo estudiada por Vila,
Pérez y Morillas (2012), quienes presentaron evidencia de que la utilización intensiva
de métodos de enseñanza proactivos en la universidad, en detrimento de los méto-
dos más clásicos, tiene una influencia decisiva en el desarrollo por parte de los gra-
duados de las capacidades profesionales que son más necesarias para poder tomar
parte activa en las actividades innovadoras emprendidas en el seno de las organiza-
ciones para las que trabajan. 
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3. La combinación de recursos educativos y humanos en la educación superior

En este artículo el producto del proceso educativo se concibe como el resulta-
do de combinar los recursos educativos que las universidades ofrecen en las diver-
sas titulaciones con los recursos humanos que los propios estudiantes aportan al
proceso, tanto en términos del esfuerzo que despliegan durante la carrera como
en términos de sus habilidades adquiridas previamente y de su talento innato
(Hartog, 2001). 

El EEES enfatiza que la universidad ha de potenciar distintos tipos de compe-
tencias, unas de tipo genérico y otras más específicas y, por tanto, diferentes para
cada área de estudio. La empleabilidad de un graduado depende de su desempe-
ño en el puesto o productividad, y esta depende tanto de su habilidad innata (ras-
gos de la personalidad, habilidades no cognitivas….) como del capital humano,
concepto en el que se engloban las competencias profesionales. El cuestionario
Reflex posibilita aproximar y descomponer el capital humano desarrollado por
los futuros graduados durante su etapa universitaria en términos de un conjunto
de 19 competencias profesionales desarrolladas durante su etapa formativa en la
universidad.

En el cuestionario Reflex se pidió a los encuestados que evaluasen la contribu-
ción que habían tenido sus estudios universitarios en el desarrollo de determina-
das competencias profesionales. Las respuestas de los egresados a este conjunto de
preguntas constituyen en nuestra opinión una aproximación, por supuesto subje-
tiva, pero de gran valor para aproximar la utilidad de los estudios universitarios a
la hora de desarrollar y potenciar las competencias profesionales de los futuros
egresados. Así, en este estudio utilizaremos el desarrollo de diversas competencias
profesionales como una aproximación al producto educativo que genera la educa-
ción superior y vinculamos la obtención del dicho producto con la utilización de
los diversos tipos de recursos invertidos tanto por parte de las universidades
(recursos educativos) con los recursos aportados por parte de los propios gradua-
dos cuando eran estudiantes (recursos de capital humano). Los recursos educati-
vos que las universidades ponen a disposición de los estudiantes en las distintas
titulaciones pueden ser examinados en términos cuantitativos a través del gasto
total medio por estudiante. En este artículo, sin embargo, adoptamos una aproxi-
mación más cualitativa analizando cómo se aplica dicho volumen de recursos a
través del énfasis realizado en diversos métodos de trabajo utilizados en la univer-
sidad, e introduciendo los oportunos controles para el nivel y tipo de la titulación
cursada como principales predictores del volumen total de recursos financieros
puesto a disposición de cada persona. Los recursos de capital humano que los
estudiantes aportan pueden ser aproximados por el esfuerzo y dedicación que
estos destinaron a la carrera, así como por el nivel educativo previo del estudiante
y el nivel educativo familiar. 

Finalmente, la elección de una función de producción concreta que relacione
recursos y resultados en la educación universitaria es una cuestión delicada pues-
to que supone introducir restricciones sobre los tipos de análisis posibles y, por
tanto, sobre el contenido de las implicaciones para la toma de decisiones, tanto
individuales como de política, que se pueden extraer partiendo de los resultados
del análisis (Worthington, 2001). Nuestro propósito es diferenciar claramente los
efectos debidos a las características propias del estudiante y su comportamiento
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de los efectos debidos a los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados predo-
minantemente en las diversas carreras. Hay que tener en cuenta que ambos tipos
de recursos no tienen por qué influir de la misma manera sobre la generación de
output educativo en las distintas titulaciones y áreas de estudio. Ésta es la razón
por la que el análisis empírico se llevará a cabo mediante modelos lineales multi-
nivel (De Leeuw y Kreft, 1986; Moulton, 1989 y 1990; Longford, 1993). Una des-
cripción detallada de la utilidad, especificación, estimación y diagnostico en
modelos jerárquicos puede encontrarse en Bryk y Raudenbush (1992). En estos
modelos se considera el hecho de que los datos están anidados en grupos o clus-
ters, que en nuestro caso se definen en función de la duración de los estudios y
del área de estudio a que pertenece la titulación cursada. En cada cluster se puede,
por ejemplo, aplicar criterios distintos en lo que a la previsión de competencias a
desarrollar e, incluso, dedicar una cantidad diferente de recursos y tiempo para la
adquisición de cada una de ellas. Por tanto, el primer nivel en el análisis será el
individual y el segundo nivel será el definido por la duración de la titulación y 
el área de estudio. Se pretende así recoger la posibilidad de que exista un «efecto
carrera», en el sentido de que parte de las diferencias en la adquisición de compe-
tencias profesionales por los estudiantes puedan responder a las diferentes prácti-
cas docentes que se utilizan prioritariamente en las carreras de distintas áreas de
estudio.

4. Datos, procedimientos estadísticos y modelos econométricos

Los datos utilizados en este trabajo provienen del cuestionario del proyecto
Reflex, financiado por la Unión Europea, el cual contiene información de aproxi-
madamente 40.000 graduados universitarios de catorce países europeos. El análisis
desarrollado aquí considera las aproximadamente 5400 personas incluidas en el
proyecto que se graduaron en universidades españolas durante el curso 1999/2000,
las cuales fueron encuestadas en 2005. 

En el estudio se consideran varias medidas alternativas para aproximar el out-
put educativo obtenido en la educación superior. En primer lugar, aproximaremos
el volumen de capital humano adquirido por los egresados por la nota media obte-
nida en sus estudios; a continuación aproximaremos el output educativo mediante
la contribución de la carrera al desarrollo experimentado por los graduados con
respecto de un conjunto de 18 competencias profesionales que se detallarán en el
apartado siguiente.

En el cuestionario Reflex se solicitó a los encuestados que valoraran, en una
escala de Likert de 1 (muy baja) a 7 (muy alta), la contribución de sus estudios
universitarios al desarrollo de un conjunto de competencias profesionales de
diversa índole; en el presente estudio se analizan 18 de ellas. Para facilitar la pre-
sentación e interpretación de los resultados esas 18 competencias se han agrupado
en 4 categorías1: competencias de conocimiento, competencias de comunicación,

1 La agrupación de las competencias en cuatro categorías viene sugerida por el análisis factorial de los
datos originales. No obstante, el análisis se ha realizado también para cada competencia considerada indi-
vidualmente. Los resultados están disponibles bajo petición a los autores.
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competencias de gestión y competencias para la innovación. La estadística des-
criptiva de las variables utilizadas para representar el producto educativo puede
verse en el Cuadro 1.

CUADRO 1. Nota media de la carrera y niveles competenciales medios

La nota media obtenida por los graduados en sus carreras, medida en una esca-
la ordinal de 1 (aprobado) a 4 (matrícula de honor), tiene en la muestra analizada
un valor promedio de 1,51 y una desviación típica de 0,61, lo que indica que la dis-
persión de las calificaciones en el conjunto de graduados estudiados es muy
modesta. Se observa, por otra parte, que los futuros graduados desarrollan en
mayor medida las competencias de conocimiento, principalmente la capacidad para
adquirir nuevos conocimientos, pensamiento analítico y conocimientos propios
del área de estudio, todos ellos con una puntuación media por encima de 4, y en
menor medida competencias de comunicación y de gestión; por el contrario, el
grupo de competencias en el que en menor medida parecen incidir los estudios
universitarios son las competencias relacionadas con la innovación. Como se puede
apreciar, el grado de desarrollo de las diversas competencias profesionales durante
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los estudios tiene, en general, un grado de dispersión relativa considerablemente
mayor que el correspondiente a las calificaciones académicas.

La hipótesis central que contrastamos en este trabajo es la presencia de rela-
ciones estadísticamente significativas entre las diversas medidas del output educa-
tivo generado por los graduados y los recursos, tanto educativos como de capital
humano, que se aplicaron durante sus estudios universitarios con especial refe-
rencia a los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados. Como la estructura de
los datos que analizamos es de tipo jerárquico, donde las observaciones (indivi-
duos, nivel 1) están agrupadas en clusters (duración de la carrera por áreas de
estudio, nivel 2), las relaciones hipotetizadas se modelizan mediante modelos
lineales multinivel, cuyas variables dependientes son cada una de las medidas de
output educativo descritas anteriormente. Las ecuaciones estimadas responden a
la formulación general Oij = f ( Rij , Sij) + uj + εij. En esta formulación, Oij repre-
senta el valor del output educativo correspondiente al individuo i que ha cursado
una carrera en el cluster j; Rij es un vector que representa los recursos educati-
vos que la universidad puso a disposición del estudiante i en el estudio de su
carrera del cluster j; y Sij es un vector que recoge los recursos provistos por el
propio estudiante en términos de esfuerzo y dedicación a la carrera cursada.
Nótese que las ecuaciones incorporan dos términos de error independientes (uj y
εij), ambos con distribución normal: εij es el término de error asociado al nivel 1
(individuos) representando factores individuales que afectan al output educativo
no incluidos en el modelo, mientras que el termino de error uj está asociado al
nivel 2 (clusters de duración de la carrera por áreas de estudio) y permite la con-
sideración de valores promedios de producto educativo diferentes para las carre-
ras anidadas en los distintos grupos. El utilizar como variable de agrupación la
duración de la carrera y el área de estudio proporciona 15 grupos, con un núme-
ro mínimo de 26 observaciones, un máximo de 505 y una media de 257,5 obser -
vaciones por grupo2. Para valorar cuantitativamente la pertinencia de la
especificación multinivel utilizada, se contrastó la significatividad estadística de
los efectos aleatorios. Tanto los estadísticos F como de razón de verosimilitud
rechazaron la especificación lineal frente a la jerárquica. Adicionalmente, resaltar
que los resultados obtenidos con especificaciones lineales resultaron ser cualitati-
vamente muy similares a los obtenidos con las especificaciones jerárquicas utili-
zadas en el análisis.

En las ecuaciones de componentes de varianza estimadas, las variables explica-
tivas que representan el input educativo son el grado en que han sido aplicados
durante los estudios universitarios los diversos métodos de enseñanza-aprendizaje,
como aproximación a la forma en que se usan o ponen a disposición de los estu-
diantes dichos recursos. El tipo de titulación y el área de estudios se ha tenido en
cuenta, como aproximación al volumen total de recursos invertido, al incluir una
combinación del área de estudio junto con la duración de la carrera como variable
de agrupación para definir el segundo nivel de análisis. El grado de utilización de
los diversos modos docentes ha sido evaluado a través de las respuestas a la pre-
gunta «¿En qué medida predominaban los siguientes métodos de enseñanza y

2 Adicionalmente se probaron especificaciones de los modelos utilizando como variable de agrupa-
ción la carrera; siendo en este caso el número de grupos 141. Los resultados obtenidos con esta especifica-
ción son cualitativamente similares a los presentados en el texto.
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aprendizaje en tu carrera?», cuyas respuestas, ordenadas en escala de Likert entre
1 (‘muy poca’) y 5 (‘en gran medida’), se muestran en el Gráfico 1, mientras que la
distribución de los graduados por área de estudios se ha descrito en el Cuadro 2. 

GRÁFICO 1. Énfasis en métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

CUADRO 2. Duración de las carreras y áreas de estudio
(composición de la muestra)
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Los datos analizados confirman que los métodos más ampliamente utilizados
en los estudios universitarios en España se encontraban entre los más clásicos de
la tradición escolástica (teorías y conceptos, profesor como principal fuente 
de información y trabajos escritos) mientras que los métodos menos utilizados
fueron la participación en proyectos de investigación, las prácticas en empresas y
las presentaciones orales por parte los estudiantes. Destaca el hecho de que las
diferencias entre el grado medio de aplicación de los diversos métodos son muy
amplias puesto que el método más utilizado duplica en valor medio al menos uti-
lizado; también se observa que la dispersión relativa en la utilización de los diver-
sos métodos es considerablemente más elevada cuanto menor es su grado medio
de utilización, circunstancia que sugiere que estos métodos se utilizan con mayor
frecuencia en carreras con matricula relativamente escasa.

El input de capital humano aportado por el estudiante ha sido evaluado a tra-
vés del esfuerzo desplegado por los estudiantes durante sus estudios universita-
rios. El esfuerzo realizado se incorpora por medio de cinco variables: el número
semanal medio de horas dedicadas a los estudios universitarios, una variable bina-
ria que indica si era estudiante a tiempo parcial, otra variable binaria que indica si
el graduado adquirió experiencia profesional previa a la graduación, y dos varia-
bles medidas en escala ordinal de 1 a 5 que indican, respectivamente, en qué grado
se esforzaba más de lo necesario para aprobar y en qué medida aspiraba a obtener
las mejores notas posibles. Adicionalmente, las ecuaciones incluyen la edad y el
sexo del graduado como características individuales que pueden ser relevantes para
explicar diferencias en el producto educativo generado por la educación superior
cuando el resto de elementos se mantiene constante. Los inputs de capital humano
implicados en el análisis del producto educativo en la universidad están descritos
en el Cuadro 3.

CUADRO 3. Esfuerzo durante los estudios y atributos personales
de los estudiantes

5. El influjo de los recursos en los resultados de la educación superior

Las relaciones de función de producción descritas en la sección anterior han sido
modelizadas para cada una de las medidas de output educativo consideradas median-
te la especificación de modelos jerárquicos de constantes aleatorias considerando
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dos niveles de análisis: los individuos y los grupos definidos en función de la dura-
ción de las carreras cursadas por áreas de estudio. Para el desarrollo competencial,
y debido a que las variables dependientes provienen de las respuestas de los pro-
pios estudiantes y, por tanto, pueden tener un componente subjetivo relevante, se
estimaron dos especificaciones del modelo: la primera en términos absolutos usan-
do los datos en niveles y la segunda en términos relativos; es decir, considerando
los datos en desviaciones con respecto a la media competencial de cada persona.
Por lo tanto, si una persona presenta un valor positivo en términos relativos en
una determinada competencia significa que la aportación de la universidad al de-
sarrollo de esa competencia ha sido mayor que para la media de todas las compe-
tencias para esa persona, mientras que si presentase un valor negativo significaría
que dicha competencia ha sido desarrollada por la persona en menor medida que
la media de las competencias. Los resultados de estimar las distintas ecuaciones
han sido resumidos en el Cuadro 4.

CUADRO 4. Influjo de los recursos en distintas medidas
del resultado educativo en la universidad

En la primera columna del Cuadro 4 se presentan los resultados de la estima-
ción de la incidencia de los distintos inputs educativos sobre la nota media obteni-
da por los estudiantes en sus respectivas carreras. Los resultados indican que la
asistencia a clases, las prácticas en empresa, los trabajos escritos y las presentacio-
nes orales por parte de los estudiantes presentan influencias positivas significativas
en la nota media obtenida en las distintas carreras; por el contrario, algunos méto-
dos docentes presentan una influencia adversa en la calificación media obtenida en
los estudios universitarios: teorías y conceptos, aprendizaje basado en problemas
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y pruebas objetivas. Estos resultados sugieren que el trabajo efectuado en el aula
por parte de los estudiantes y las prácticas en empresas como parte de los estu-
dios inciden positivamente en las calificaciones que se obtienen, mientras que
cuando los estudios presentan un carácter más teórico, se concede más libertad a
los estudiantes en cuanto a su aprendizaje o se utilizan pruebas de evaluación
objetivas, las notas obtenidas parecen resentirse. Respecto al resto de inputs edu-
cativos se aprecia que la experiencia laboral en el área de estudio y la motivación
y esfuerzo del estudiante tienen una influencia positiva en las calificaciones, mien-
tras que la edad presenta un signo negativo señalando que, tras controlar por las
otras variables explicativas, los estudiantes más veteranos obtienen en promedio
calificaciones medias más bajas en sus estudios universitarios. Resulta llamativo
observar que el coeficiente estimado para la variable sexo sea positivo, hecho que
sugiere que los varones presentan mejores resultados académicos que las mujeres
de características comparables cuando se tiene en cuenta el anidamiento de las
personas en grupos por área de estudios y duración de la carrera. 

En el Cuadro 4 también se presentan los resultados obtenidos al estimar las
ecuaciones de componentes de varianza para el desarrollo competencial durante la
etapa universitaria como variable dependiente. Para cada grupo de competencias
se presentan los resultados de estimar dos especificaciones del modelo, la primera
con los datos originales en niveles y la segunda, en términos relativos, en la que
los datos de cada persona se han expresado en desviaciones con respecto a su pro-
pio nivel medio en el conjunto de todas las competencias analizadas. Los resulta-
dos señalan que cuatro métodos docentes contribuyen positivamente al desarrollo
de las competencias de conocimiento en términos absolutos: prácticas en empre-
sas, conocimientos prácticos, aprendizaje basado en problemas y conocimientos
teóricos, aunque sólo los dos últimos presentan coeficientes estimados significati-
vos en términos relativos, indicando que éstos son métodos especialmente adecua-
dos para favorecer la adquisición de conocimientos. Por el contrario, las prácticas
de empresa, al igual que las presentaciones orales y los trabajos en grupo, son
métodos relativamente poco efectivos para desarrollar las competencias de conoci-
miento puesto que estimulan el desarrollo de éstas en menor medida que el de-
sarrollo del resto de competencias. Los resultados también señalan que numerosos
métodos presentan una aportación absoluta positiva al desarrollo de las compe-
tencias relacionadas con la comunicación; en términos relativos, en cambio, tan
sólo los trabajos escritos y las presentaciones orales por parte de los estudiantes
presentan coeficientes positivos significativos, indicando que éstos son métodos
especialmente adecuados para desarrollar las competencias de comunicación. En
cuanto al desarrollo de competencias de gestión en términos absolutos, siete de
los once métodos docentes contribuyen positivamente, sugiriendo que el desarro-
llo de este grupo de competencias puede ser favorecido desde distintas aproxima-
ciones a la práctica docente; la estimación del modelo con datos relativos, por el
contrario, señala que la asistencia a clase, los trabajos en grupo y las pruebas obje-
tivas son los únicos métodos que desarrollan este grupo de capacidades con mayor
intensidad que el resto de competencias. En concreto, los resultados para compe-
tencias individuales, no mostrados por razones de espacio, indican que la asistencia
a clase está especialmente relacionada con el desarrollo de tres competencias de
gestión (hacer valer tu autoridad, negociar de manera efectiva y utilizar el tiempo
de forma eficiente) mientras que los trabajos en grupo desarrollan especialmente
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la competencia para coordinar actividades. Por último, los resultados mostrados
en el Cuadro 4 indican que las competencias relacionadas con la innovación duran-
te los estudios universitarios se desarrollan utilizando varios métodos docentes;
por el contrario, los resultados en términos relativos apuntan que los únicos méto-
dos que desarrollan diferencialmente las capacidades de innovación son los traba-
jos en grupo y el aprendizaje basado en problemas.

En forma sintética, los resultados del análisis empírico indican que las notas
medias de las carreras son más elevadas cuanto mayor uso se hace de la asistencia
a clases, las prácticas en empresa, los trabajos escritos y las presentaciones orales
por parte de los estudiantes, y que son más bajas cuanto más énfasis se hace en
teorías y conceptos, aprendizaje basado en problemas y pruebas objetivas. Por lo
que respecta a la adquisición de competencias profesionales, los métodos más
apropiados para potenciar específicamente el desarrollo de competencias de cono-
cimiento son el aprendizaje basado en problemas y los contenidos teóricos, para
desarrollar competencias de comunicación los métodos más efectivos son los tra-
bajos escritos y las presentaciones orales, para potenciar específicamente las com-
petencias de gestión los métodos más efectivos son los trabajos en grupo y la
asistencia a clase, y para favorecer la adquisición de competencias relacionadas
con la innovación los métodos más apropiados son los trabajos en grupo y el
aprendizaje basado en problemas.

6. Conclusiones

En este trabajo se analiza empíricamente la influencia de distintos métodos y
prácticas docentes en la generación de diversos tipos de resultados educativos.
Para aproximar el volumen de output educativo se utilizaron datos provenientes
del cuestionario Reflex que permitieron obtener diversas medidas de output edu-
cativo: en primer lugar se aproximó el volumen de capital humano adquirido por
los egresados por la nota media obtenida en sus estudios y, adicionalmente, el out-
put educativo desarrollado durante la educación superior se aproximó mediante la
contribución de la carrera al desarrollo experimentado por los graduados en un
conjunto de competencias profesionales.

La cuestión fundamental que planteamos consiste en identificar los métodos y
prácticas docentes que mayor influencia presentan en las distintas medidas del
output educativo analizadas. Los resultados, obtenidos mediante la estimación de
ecuaciones de componentes de varianza, muestran que el volumen de output edu-
cativo generado durante la etapa universitaria depende crucialmente, una vez con-
trolados los efectos de los demás inputs, de la utilización que se haga de diversos
métodos y prácticas docentes utilizados en la educación universitaria; es decir,
dado un volumen de recursos educativos, el modo en que éstos se ponen a dispo-
sición de los estudiantes es crucial para determinar la efectividad de la educación
superior sean cuales sean los objetivos que se pretendan alcanzar.

Los resultados de las estimaciones indican que los métodos más tradicionales y
más ampliamente utilizados en la universidad española (tales como el profesor
como principal fuente de información, las pruebas objetivas, la asistencia a clase y
los trabajos escritos) presentan una escasa o nula influencia en el desarrollo de
competencias profesionales; por el contrario, los métodos proactivos (como el
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aprendizaje basado en problemas, los conocimientos prácticos y las prácticas de
empresa), que son los menos prevalentes en España, son los que muestran, en gene-
ral, una mayor influencia en el desarrollo de las diversas competencias profesionales
consideradas en el estudio. A este respecto, se observa que el énfasis en las teorías
desarrolla especialmente las competencias de conocimiento; que las presentaciones
orales y los trabajos escritos inciden diferencialmente en el desarrollo de las compe-
tencias relacionadas con la comunicación; que la asistencia a clase y los trabajos en
grupo son los métodos más específicamente orientados a desarrollar competencias
de gestión; y que los trabajos en grupo y el aprendizaje basado en problemas inci-
den en el desarrollo de las competencias que favorecen la innovación.

Merece una reflexión por parte de la comunidad educativa el hecho de que algu-
nos métodos, como los trabajos escritos y el profesor como fuente principal de infor-
mación, tienen una influencia positiva en la nota de los estudiantes, pero presentan,
en general, un efecto marginal muy escaso en el desarrollo competencial, mientras
que algunos métodos relativamente poco utilizados, como el aprendizaje basado en
problemas, influyen positivamente en el desarrollo de las competencias profesiona-
les aunque presentan una influencia negativa en las calificaciones de los estudiantes. 

Finalmente, conviene recordar que la introducción de cambios o reformas
orientados a mejorar la educación superior debe estar basada en evidencias cientí-
ficas sólidas y contrastadas y obtenidas, preferentemente, a través de estudios lon-
gitudinales. Los investigadores, las universidades y los responsables políticos
necesitan, por lo tanto, comprender mejor las interacciones que existen entre los
diversos tipos de los recursos involucrados, por un lado, y entre los diversos tipos
de resultados generados, por el otro. En particular, los distintos métodos docentes
deberían ser examinados no solo en cuanto a su efectividad sino también en tér-
minos de sus costes relativos, incluyendo los costes de oportunidad, mientras que
los resultados del proceso educativo deberían ser evaluados en función de su valor
final para los graduados en términos de empleabilidad, y para la sociedad en gene-
ral en términos de utilidad agregada o de bienestar general. A este respecto, la
colaboración continuada entre investigadores e instituciones educativas es vital
para mejorar el conocimiento sobre los vínculos entre los recursos asignados al
sistema de educación superior, los modos en que dichos recursos se combinan en
las distintas titulaciones y los resultados privados y sociales que genera el sistema
de educación superior.
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