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PRÓLOGO

Josefina Alventosa del Río
Profesora Titular de Derecho civil
Departamento de Derecho civil

Universidad de Valencia

La presente monografía «Hablando de innovación docente», dirigida por 
los Profesores Dra. María Elena Cobas Cobiella, Dra. Raquel Guillén Catalán 
y Dr. Alfonso Ortega Giménez, es fruto del Congreso Internacional de Innova-
ción Docente celebrado en la Universidad de Valencia el 9 de febrero de 2024 
en el marco del Proyecto de Innovación Docente «Aprendizaje cooperativo. 
Los Mapas conceptuales como metodología docente activa dentro del Nuevo 
Espacio de Educación Superior Europeo».

En las Universidades españolas se ha venido haciendo hincapié en los últi-
mos tiempos en la innovación docente, que se haya anclada en las directri-
ces que propugna el denominado Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que introdujo como una de las reformas fundamentales, entre otras 
muchas, el cambio en las metodologías docentes, que, actualmente, deben 
estar orientadas a evaluar el esfuerzo del alumno, y mediante las cuales el 
profesor debe tener una mayor interacción con éste en su formación.

En nuestro país, el proceso de armonización con el EEES se ha producido 
a través de diversas normas, entre ellas y como fundamental, la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que sentó las bases de modernización de 
las universidades españolas, y que dedica su Título XIII al Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior; y por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, en cuyo prólogo se 
señala que «la nueva organización de las enseñanzas universitarias responde 
no sólo a un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las 
metodologías docentes, que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje 
del estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida», 
añadiendo que «Los planes de estudios conducentes a la obtención de un 
título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de 
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competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradi-
cional enfoque basado en contenidos y horas lectivas», subrayando que «Se 
debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias 
así como en los procedimientos para evaluar su adquisición».

En su virtud, y en la consecución de los objetivos señalados en las sucesivas 
declaraciones y comunicados de los ministros europeos que definen el EEES, 
se han producido numerosas iniciativas por parte de los organismos naciona-
les, universidades y profesorado de las mismas, con la finalidad de redefinir 
y avanzar en las metodologías aplicables a los nuevos estudios desarrollados 
en dicho espacio, lo cual se ha reflejado en innumerables estudios que han 
generado una extensa bibliografía, en la ejecución de diversos proyectos de 
innovación docente, y en otras actividades investigadoras y docentes.

De esta manera han surgido una diversidad de métodos de enseñanza de 
muy variada naturaleza, entre los que se pueden citar, a título meramente 
ejemplificativo, que no exhaustivo, además de las tradicionales clases teóri-
cas, clases prácticas y seminarios, los siguientes: el aprendizaje cooperativo; 
el role playing; las simulaciones en la propia aula; el aprendizaje a través de 
casos, o basado en problemas o la metodología de clínica jurídica; la utiliza-
ción de medios audiovisuales; la teleformación; la utilización de las TIC; la 
valoración del aprendizaje a través de las prácticas (visitas a los juzgados, u 
otros organismos jurídicos o administrativos, por ejemplo), o experiencias de 
evaluación continua, o la autoevaluación del alumno; la utilización de otras 
herramientas, como el cine, la literatura y el teatro, etc. En todos ellos se 
trata de introducir la enseñanza de los contenidos jurídicos, haciendo más 
atractivo para el estudiante el aprendizaje de dichos contenidos.

Entre dicha metodología, cabe señalar también los mapas conceptuales, 
metodología objeto del Proyecto de Innovación Docente, origen de la cele-
bración del citado Congreso y que ha culminado con la elaboración de la 
obra presente.

La introducción de los mapas conceptuales en la enseñanza del Derecho 
ha generado actividades docentes en las Aulas e investigaciones sobre esta 
metodología innovadora en diversas áreas científicas, entre ellas también en 
el área jurídica, que ha dado lugar a una bibliografía interesante y algunos 
proyectos importantes.

Entre dichas actividades se debe destacar la iniciativa de la Profesora Dra. 
María Elena Cobas Cobiella en el año 2009 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, que introdujo como metodología novedosa en el 
ámbito jurídico los mapas conceptuales, y que determinó la concesión del Pro-
yecto de Innovación Educativa «Los Mapas Conceptuales como metodología 
docente activa dentro del Nuevo Espacio de Educación Superior Europeo», lle-
vado a cabo en dicha Universidad, dirigido por la profesora Cobas, concedién-
dole sucesivamente diversos proyectos sobre esta metodología, y que desde 
entonces está en vigor ininterrumpidamente hasta el momento presente.
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