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0. PRESENTACIÓN

El RD 194"V199:> de 1 de diciembre, que regula el primer Plan Nacional de F.valuación de
Calidad de las Universidades (PNECU) establece que la Secretaría General del Consejo de
Universidades presentará al Pleno un Informe anual sobre la calidad de las Universidades.

Este informe no es fruto del análisis de un grupo de personas reducido, sino la síntesis de
todos los documentos generados en los procesos de evaluación enmarcados dentro de la
tercera convocatoria del PNKCU. Esto supone la síntesis de los 3X4 documentos
elaborados por las distintas unidades que han participado en esta convocatoria (30l)
informes de autoevaluación, 28~ informes de evaluación externa, 88 informes finales y 1(1
informes finales de universidad). Estos documentos recogen un total de 8.4111 puntos
fuertes, 10.713 puntos débiles y 9.623 propuestas de mejora seleccionados y valorados por
alguna de las 9(H) personas que aproximadamente han participado en este proceso entre
miembros de unidades técnicas, comités de autoevaluación y evaluadores externos.

Desde este informe que integra la información de los proyectos de evaluación gestionados
directamente por la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas y la Agencia per
a la Qualitat del Sistema Univcrsitari a Catalunya, se debe hacer un obligado enlace a los
realizados por las dos Agencias sobre la calidad de las universidades de su ámbito, y cuyos
textos están disponibles en la página web de dichas Agencias.

Asimismo, existe otro enlace desde este documento a un análisis más detallado de los
resultados de la enseñanza de los títulos oficiales de primer ciclo de ingeniería, el cual forma
parte de este Informe anual, ya que su realización tue promovida desde esta tercera
convocatoria.

En estos momentos en los que se está cerrando este primer Plan y poniendo en marcha el
II Plan de la Calidad de las Universidades (RD 408/2001, de 2()'de abril), y a la falta del
informe del año 2002 que aporte información del conjunto del período de vigencia del
PNECU, se puede concluir que el principal objetivo de éste, promover la evaluación
institucional de la calidad, se ha visto cumplido al implicarse 55 universidades, cinco
Comunidades Autónomas con la creación de agencias propias (Andalucía, Cataluña, ("astilla
y Ixón, Galicia y las Islas Baleares) y haberse evaluado el 63"« de la titulaciones que estaban
en condiciones de someterse a dicho proceso (el resto, o eran de reciente implantación o de
reciente cambio de Plan de Estudios).

Por último, agradecer el esfuerzo realizado A todas las personas e instituciones que han
hecho posible este documento, y en especial al equipo de responsables y analistas que
directamente han trabajado en el documento que ahora se presenta.

Vicente ORTEGA CASTRO
Secretario General del Consejo de Universidades





J. I N T R O D U C C I Ó N

El Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades establece la elaboración
de un intorme de resultados de cada una de sus convocatorias. Hasta el momento se han
realizado tres convocatorias, la primera en 1996; la segunda en 1998, y la tercera en 1999.
Con el presente informe se da cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos
dentro de la tercera convocatoria.

El objetivo de este informe es facilitar información a la sociedad y a los responsables de la
gestión educativa sobre los resultados obtenidos, realizando un balance de los puntos
fuertes y débiles así como de las propuestas de mejora señaladas por las diferentes unidades
evaluadas, l 'n informe más detallado sobre el desarrollo de la tercera convocatoria y sobre
aspectos metodológicos se puede encontrar en ¡a/orme sobre la Metodología de Id Turara
Convocatoria que se puede consultar en la página web de! Consejo de Universidades
(www.mec.es/consejou).

Toda !a exposición de las fortalezas y debilidades así como de las propuestas de mejora se
realiza siguiendo la estructura de la Guia dt Eviiluadim. En los anexos, se presenta
información complementaria de interés y algunas tablas de datos citadas en el testo, que
por su extensión han sido separadas de! mismo.

Hn los capítulos 4, 5 y (i se incluyen algunos ejemplos de unidades evaluadas en las distintas
universidades. Estos ejemplos tratan de ilustrar prácticas de calidad y necesidades de mejora
en las dimensiones evaluadas. No se pretende valorar, por este medio, a las unidades
evaluadas (función que corresponde a los informes de evaluación respectivos) ni a las
universidades participantes en esta convocatoria (pues, la responsabilidad sobre el
desarrollo del proceso corresponde más a los Comités de Evaluación que a la universidad
en su conjunto).

Para la elaboración de este informe se ha recogido información cualitativa y cuantitativa de
todos los documentos de Autoevaluación, Evaluación Externa, Informes Finales de las
unidades evaluadas e Informes Finales de Universidades disponibles. La fecha de
finalización de recepción de documentos para el análisis ha sido el 31 de diciembre de
200(1. Este análisis ha dado lugar a diversos ficheros intormatizados que suman unos 8U.OII0
registros con más de 50 variables controladas. Además se ha realizado el vaciado y análisis
ile una selección de indicadores (tasa de éxito, tasa de retraso y tasa de abandono en
primero y en los dos primeros años) propuestos en la Guia de Hvaluaáán.

1.1 PARTICIPACIÓN DE LAS AGENCIAS REGIONALES

La Agencia per a la Quulitat del Sistema Universitari a Catalunya, ha aportado a este
documento información sobre el proyecto de evaluación presentado al Consejo de
Universidades, ha elaborado un informe sobre el proceso de evaluación seguido en su
Comunidad y ha facilitado el vaciado de las conclusiones contenidas en los Informes
elaborados por las universidades catalanas. La Unidad para la Calidad de las Universidades
Andaluzas ha participado en este informe proporcionado información sobre el proyecto de
evaluación presentado al Consejo de Universidades, los informes elaborados por las
unidades y la recogida y análisis de los indicadores con los que se ha trabajado en este
Informe. La información facilitada por las Agencias de las Comunidades Autónomas se ha
incorporado en los apartados correspondientes del presente informe.



Además, las dos Agencias han realizado sendos informes sobre la calidad de las
universidades de su ámbito. El Informe Final de ios Un'mrñdtides Andaluzas se publicó en el
mes de julio, y el Informe de la Agencia Catalana, Proeés d'Avaluado de ¡a Qualilat del Sistema
Universitari a Catalunya, se publicó en varios volúmenes. Î os informes de las agencias
regionales están disponibles en la página web de dichas Agencias.
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2. BALANCE DE LA CONVOCATORIA DE 1999

2.1 UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

Kn la tercera convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades (1999) 55 universidades presentaron proyectos, lo que representa,
aproximadamente el 90% del total de !as existentes. La participación sigue siendo de la
práctica totalidad de las universidades, si se tiene en cuenta que algunas de las universidades
existentes, sobre todo privadas, eran de tan reciente creación que no se recomendaba su
participación en el Plan en el momento de la convocatoria. De todos los proyectos
presentados, no han elaborado ningún informe de las unidades de la tercera convocatoria
las siguientes universidades: la Uninrsidad de Almería, la Vtiirenüat Obería de Catalunya, la
Unirersitat Ramón IJuIl, la Universidad de \'alenda listudi General y la Unirersitat de I ~k. Se
puede concluir que la participación en el Plan ha aumentado, teniendo en cuenta que ya se
parte de una casi total presencia de las universidades.

Universidades participantes sobre el total

1 nn o /
1 \J \J /O

50% -

0% -

• Universidades no
participantes

• Universidades
participantes

1a convocatoria

13

46

2a convocatoria

1 1

51

3* convocatoria

6

55

En el anexo 7.4 se detalla la participación de las diferentes universidades y las fases
concluidas por las titulaciones evaluadas hasta la elaboración de este informe.

F.n esta convocatoria se lian evaluado 283 titulaciones, ¡unto con los departamentos y
servicios vinculados. Además se han evaluado como unidades propias 26 departamentos y
9 unidades de servicios. Esto ha supuesto un incremento del 23% respecto a la
convocatoria anterior en el número de titulaciones evaluadas.

Hn estas tres convocatorias se han evaluado en torno a un 39'! <• del total de las titulaciones
existentes en el conjunto de las universidades. Además se han evaluado diversas unidades
de las áreas de servicios y gestión de las universidades (ver apartado 4.4). Teniendo en
cuenta las tres convocatorias desarrolladas y el porcentaje de titulaciones que por su
reciente creación no han podido participar en el Plan, se ha evaluado el 48% de las
titulaciones que podrían ser evaluadas, porcentaje que asciende al 63% si se tienen en
cuenta las titulaciones participantes en la cuarta convocatoria. El balance del número de
titulaciones evaluadas en el total de convocatorias se presenta en el siguiente gráfico.
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Por ramas, el mayor número de titulaciones evaluadas corresponde a las Ciencias Sociales y
Jurídicas. Además, en la última convocatoria, ha habido un amplio incremento de las
titulaciones de Humanidades, así como de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ciencias de la
Salud.

200 •
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Por lo que respecta a la financiación del Plan Nacional de Evaluación, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha aportado la cantidad de 230 millones para el desarrollo de
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la última convocatoria, lo que supone un incremento dei 25% respecto a la primera. No
obstante, el coste total de este proceso de evaluación es mayor. Existen otras dos fuentes
de financiación, por una parte, las propias universidades que cubren la mayor parte del
gasto y, por otra, algunos gobiernos autónomos disponen de financiación complementaria
específica para apoyar al PNECU. I.a estimación aproximada del coste tota! de la
evaluación de las unidades presentadas a la tercera convocatoria ¡unto a la realización de las
acciones especiales es de 60~ millones lo que supondría que la financiación otorgada por el
Ministerio de Hducación, Cultura y Deporte cubre en torno al 32% dei gasto.

Financiación del Plan Nacional de Evaluación

250

200

100

50

n

nMillones Pías

1*com

184

2*conv 3"conv 4B conv

150 200 230

2.2 EL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES

El cumplimiento de las fases en la 3* convocatoria ha disminuido en general. Como se
puede ver en el gráfico, las fases de Auroevaluación y Evaluación Externa se han cumplido
casi en su totalidad, mientras que los informes de titulación se han elaborado en algo más
de la mitad de los casos y los finales de universidad en un 18"". Dado que estos datos se
han tomado casi 18 meses después del inicio del proceso y teniendo en cuenta lo sucedido
en la segunda convocatoria, parece conveniente revisar la necesidad, utilidad o estructura de
los informes finales de titulación y universidad, así como la duración necesaria y deseable
de un proceso de evaluación.

Autoevaluación

Evaluación Externa

Informe Final de
Unidad

Informe Final de
Universidad

Gra
de

do de cum|
evaluaciór

ilimiento de
i de las titu

< las fases
laciones

1
190°/

19'

88%
92

18%
127%

58°%

i

/o

D3a conv.

D2a conv.
i
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3. RESUMEN EJECUTIVO Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

3.1 ENSEÑANZA

i. 1,1 CONTEXTO i

El liderazgo ejercido por los equipos de gobierno universitarios es valorado positivamente,
así como el grado de cohesión organizativa que han logrado. A pesar de ello, aparecen
algunas opiniones defendiendo que una mayor capacidad de decisión en los centros y
titulaciones, en detrimento de ia centralización de las mismas, redundaría en una gestión
más ágil y pertinente.

Dentro de los centros parece necesario mejorar la coordinación dentro de cada titulación y
fortalecer su peso como unidad. Esta falta de esta identidad provoca una cierta desatención
a los intereses propios de cada titulación, primando los intereses del centro en su conjunto.

La antigüedad de los centros se percibe en los dos sentidos posibles, tomándose de cada
situación sus propias ventajas. En el caso de aquellos con larga trayectoria e historia, ésta es
percibida como una importante fortaleza, mientras que algunas unidades de reciente
implantación perciben que ello les ofrece importantes oportunidades en cuanto a
flexibilidad y capacidad de innovación.

Se resaltan con claridad las ventajas de ubicar los centros en ias grandes concentraciones
universitarias, como forma de poder acceder a un mayor número de servicios
universitarios.

En un nivel más alto, se ha detectado la necesidad de ajustar las funciones y
responsabilidades de centros y departamento, especialmente en lo que se refiere a la gestión
de la docencia de primer y segundo ciclo.

3.1.2 METAS Y ORJETJl 'OS

Desde los primeros análisis realizados sobre la calidad de las universidades en España, se
detectó la falta de definición de metas y objetivos en la mayoría de los ámbitos. Este
problema se hace más nítido en los últimos tiempos con la implantación de nuevos
estudios, a menudo, sin el apoyo de procesos de planificación y proyectos adecuados, a
pesar de la existencia de razones de diversa índole que justifiquen dicha implantación.

Dada la importancia de este punto como elemento de partida de cualquier planificación,
parece necesario que se insista en la formulación de metas y objetivos de forma explícita,
con una definición clara y consensuada, dándosele la máxima difusión entre todos los
miembros de la comunidad universitaria. Hsrc elemento es además clave para la
implantación de sistemas de evaluación, revisión y mejora de ia estructura de los distintos
programas, de su funcionamiento y de sus logros.

Otra ausencia notable es la de definiciones de perfiles profesionales de las titulaciones. Esta
definición debería incorporarse en la formulación de metas y objetivos. Además, se
evidencia cierto desconocimiento, o falta de consideración, de los perfiles formativos
requeridos por el mercado profesional. En consecuencia, se considera necesario la
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realización de estudios que permitan conocer y definir el perfil profesional demandado y
establecer los mecanismos necesarios para la adecuación de los planes de estudios a los
resultados de tales análisis.

Ahondando en el punto anterior, hay que señalar la escasez de estudios de satisfacción de
los titulados con ias enseñanzas recibidas y de procesos sistemáticos de seguimiento de su
inserción labora!. Estos estudios son claves para evaluar la calidad de los programas
formarivos de las universidades.

3.1.3 EL PROGRAMA DE FORMACIÓN

1.a reforma de los planes de estudio recibe en general una valoración positiva, aunque se
demanden algunas mejoras en el diseño de los planes de estudios y en ¡os contenidos de los
programas de ias asignaturas. Se resalta positivamente el incremento de la oferta de créditos
de prácticas, prácticas en empresas y el desarrollo del practicum, aunque se señala sigue
existiendo un elevado peso de la dimensión teórica en perjuicio de la práctica. Como
novedad, en las titulaciones de nueva creación, con frecuencia se destaca como fortaleza la
dimensión europea del currículo, es decir, la preocupación por utilizar diseños y contenidos
que acercan la formación de los estudiantes a Europa.

Por razones como la citada, se plantean sugerencias para continuar la reforma o revisar los
planes de estudios actuales con el propósito de adecuar contenidos, revisar el número y la
tipología de créditos ofertados y la duración de ia carrera, dando especial énfasis a la
dimensión práctica del curriculum y a la mejora de las condiciones de impartición de estas
enseñanzas.

Se siguen detectando problemas de coordinación en los contenidos de los programas,
apareciendo lagunas y repeticiones innecesarias. Se necesita insistir en una mejor
coordinación docente y secuenciación de contenidos, con el fin de optimizar la progresión
en el aprendizaje de los estudiantes.

La actual planificación de horarios, en general excesivamente densa, dificulta a tos alumnos
el seguimiento de las clases. Es necesario revisar y mejorar las organizaciones horarias de
los programas. Pues es un factor importante de calidad de la enseñanza ofertada. En este
sentido y como alternativa que se empieza a implantar en varias universidades, se detecta la
incorporación de créditos no presenciales en los planes de formación.

Se ha hecho un esfuerzo considerable por ajustar el número de alumnos por grupo,
aumentando en muchos casos la contratación y el equipamiento docente cuando ha sido
necesario y posible. No obstante, la distribución de alumnos por gnipo se considera un
elemento importante para la calidad de la enseñanza y, por ello, se continúa señalando la
necesidad de reducir el tamaño de los grupos de clase tanto en teoría como en prácticas.

) . 1.4 DESARRULLO DE LA ENSEÑANZA

Se valora positivamente la acción rutorial por su potencial pedagógico. En este contesto, la
información y formación, tanto a estudiantes como profesores, sobre las potencialidades y
el uso de ia acción rutorial, aparece como una prioridad para la mejora de la enseñanza en
nuestras universidades. Sin embargo, se señala que la utilización de las tutonas por parte de
los alumnos es escasa, debido a razones diversas, como una baja motivación por su parte,
coincidencias de horarios con clases o poca atención por parte de algunos profesores.
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Se ha detectado una creciente preocupación del profesorado por la innovación pedagógica,
buscando metodologías didácticas más activas y panicipativas. A pesar de ello, sigue siendo
preponderante la metodología expositiva a la hora de impartir las clases. En consecuencia,
es importante insistir en programas de formación y perfeccionamiento pedagógico del
profesorado universitario que potencien y canalicen estas iniciativas de cambios
metodológicos.

Existen dificultades para el cumplimiento de los programas de las asignaturas,
principalmente por una excesiva carga de trabado para los alumnos. Parece necesaria la
revisión de la extensión y los niveles de exigencia de buena parte de las asignaturas.

Con relación a la evaluación, las universidades suelen contar con normativas bastante
desarrolladas sobre su planificación general. Se valora positivamente tanto que la
planificación de todo el proceso de enseñanza y de evaluación del alumnado esté disponible
a comienzos de curso, como que esta planificación se elabore mediante consenso con el
alumnado. Sin embargo, se siguen detectando deficiencias en cuanto a homogencizactón y
explicitación de criterios y plazos, así como en los sistemas de revisión de calificaciones.
También es preocupante el fenómeno de la inasistencia a las clases de muchos estudiantes
en periodos de exámenes. Este diagnóstico conduce a una obligada revisión de los modelos
de evaluación que son usados de manera más habitual en nuestras universidades.

3.1.5 RESULTADOS DI: í^i HXSEÑAXZA

Se confirma que los resultados de la enseñanza varían sensiblemente en función de las
titulaciones.

La tasa de abandono que de media está entre el 24% (para titulaciones de ciclo corto) y el
30% {para las de ciclo largo), oscila entre el 11% de las titulaciones de ciclo corto de CC. de
la Sa!ud y el 43% de las titulaciones de ciclo largo de Ciencias Experimentales y el 39% de
las de ciclo corto de Enseñanzas Técnicas.

Las tasas de éxito (porcentaje de alumnos que concluyen en los años previstos) más altas y
la menor duración promedio de los estudios se da en las titulaciones de ciclo corto de
Ciencias de la Salud (78% y 3,3 años respectivamente), seguida por la de Ciencias Sociales y
Jurídicas (55% y 3,6 años respectivamente). En el otro extremo, las tasas más bajas de
éxito, asi como los promedios más altos de duración de los estudios, aparecen en las
Enseñanzas Técnicas (12% en las de ciclo corto y 15% en las de ciclo largo).

Esta situación, reiterada en los resultados de múltiples evaluaciones, debe conducir a
estudios específicos que busquen las causas del fracaso. Las actuaciones que se ya se llevan
a cabo para mejorar resultados van encaminadas a reducir el fracaso escolar y suelen
consistir en establecimiento de grupos específicos para alumnos provenientes de
Formación Profesional, la corrección del número de alumnos por asignatura y aula, y la
existencia de cursos de iniciación también llamados asignaturas cero. Además de estos
esfuerzos, convendría incidir en la necesidad de establecer también propuestas encaminadas
a alcanzar la excelencia o mejorar la situación de la formación de aquellos alumnos que
muestran un progreso adecuado.

Los datos relativos a la inserción laboral, de empleo y demanda, de graduados, también son
muy variables según ramas y titulaciones. Hay más información, y generalmente más
optimista, en las Bnseñanzas Técnicas y en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas,
mientras que la escasez de datos es la tónica en las ramas de Ciencias Experimentales,
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Ciencias de la Salud y Humanidades. Parece obligado resaltar la necesidad de continuar en
la línea, ya iniciada en varias universidades, de elaborar estudios específicos en este terreno,
tal como se ha señalado anteriormente en el apartado relativo a objetivos y perfiles
profesionales de las titulaciones.

Un análisis más detallado de los resultados de la enseñanza de los títulos oficiales de primer
ciclo de ingeniería se puede ver en el informe sobre los tirulos oficiales de primer ciclo de
ingenierías del Consejo de Universidades. Además, en este informe se incluye en el anexo
7.6 un listado con la duración media de las titulaciones del sistema universitario español.

3.1.6 ALUMNOS

La información y orientación a los alumnos es uno de los aspectos señalados con mayor
interés en los informes de evaluación. En general, se trata de actividades asumidas por los
centros en el ámbito de sus propias competencias. Sin embargo, no se han detectado
modelos institucionales que definan un marco más general y coordinado de este tipo de
actuaciones. Las actuaciones más comunes en este sentido son la atención y acogida de
alumnos de nuevo ingreso, las sesiones colectivas de información sobre funcionamiento del
centro, las jornadas de puertas abiertas y las mesas informativas con fines de orientación.

Algunas actuaciones bien valoradas son la edición de los programas de la asignaturas, que
se hacen públicos mediante la edición de guías docentes y otros mecanismos, y la
implantación de sistemas de información complementaria de gran utilidad para los
estudiantes y otros usuarios como normativas, calendarios lectivos o calendarios de
exámenes, todo ello al inicio del curso.

En universidades o centros con servicios específicos de ayuda al alumnado (COIE, Unidad
de Asistencia al Alumno, Servicio de Orientación del Alumno, etc.), se valora
positivamente su existencia y se detecta la necesidad de información sobre el mercado de
trabajo y W salidas profesionales, así como sobre la elección de los distintos itinerarios
curriculares dentro de una titulación.

También se detecta con alguna frecuencia una insuficiente comunicación con ei ciclo
educativo anterior a la universidad, por lo que se señala el interés de potenciar las jornadas
de puertas abiertas y la relación con los centros de Bachillerato para informar, tanto de la
oferta de la universidad como de los requisitos formativos, características y salidas
profesionales de las titulaciones.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que es necesario dedicar mayor atención a la
información y orientación a los alumnos, tanto en su acceso a la universidad, como en su
permanencia en ella y su transición al mercado de trabajo. En consecuencia, se plantea la
creación o mejora, según proceda, de los servicios específicos de información y ayuda al
estudiante. Parece conveniente incidir en un carácter integral de tal actuación, además de
mejorar los cauces y planes de información, y la creación o potenciación de servicios de
orientación.

Sobre la participación de los alumnos en los centros, se han encontrado grandes
diferencias, incluso entre titulaciones dentro de la misma universidad. Fin algunos casos,
con mayor incidencia en el área de Humanidades, se valora más positivamente la
participación del alumnado, la satisfacción de éste con la formación recibida, su actitud
vocacional y la eficacia de la delegación de alumnos. En otros casos, se destaca la pasividad
y escasa participación de los estudiantes en las diversas actividades curricuiares y extra-
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curriculares. En cualquier caso, esta participación es considerada como un factor muy
importante para la formación del alumnado y para el desarrollo de las actividades del
centro, por lo que parece necesario incidir en medidas que promuevan el aumento de esta
participación. Es importante puntualizar que parece que esta baja participación no se debe
a la inexistencia de vías de expresión y participación, puesto que se valora positivamente su
existencia, siendo por tanto el problema el escaso uso dado por los estudiantes.

} . ! . 7 RECURSOS HUMANOS

El profesorado en su conjunto recibe una positiva valoración en cuanto a su preparación,
motivación e interés por la docencia y perfil de formación. No obstante, se han detectado
deficiencias en el perfil de formación de parte del profesorado en un porcentaje no
desdeñable de ias titulaciones evaluadas.

La existencia de programas y actividades de formación y la asistencia de los profesores a los
mismos, refleja cierta preocupación por la actualización en metodología docente en buena
parte del profesorado. Esto es un punto fuerte importante que debería generalizarse a todas
las instituciones. En consecuencia, sigue siendo un reto la formación pedagógica del
profesorado, a través de actividades de innovación y actualización didáctica, así como de
acciones motivadoras para que el profesorado se implique en este tipo de procesos.

La evaluación docente del profesorado se considera una fortaleza importante y se señala la
necesidad de su implantación en aquellas instituciones en donde no existe. Sin embargo, la
aplicación controvertida en algunos casos de estos sistemas aconsejan un mayor desarrollo
de la metodología utilizada para este tipo de evaluación y la búsqueda de consenso no sólo
dentro de las instituciones, sino también entre diferentes instituciones.

Se da una valoración global positiva de la labor que desempeña el personal de
administración y servicios. No obstante, se manifiesta en algunas unidades una importante
escasez de este tipo de personal en las universidades y se demanda un aumento de las
plantillas. Además, se aprecia un interés manifiesto por la formación del personal de
administración y servicios y se propone el desarrollo de planes de formación que den
respuesta a las necesidades de este colectivo.

i. 1.8 INSTALACIONES Y REO. 'RSOS

Se valora positivamente el esfuerzo realizado por muchas universidades para construir
nuevas aulas y mejorar las ya existentes, dotándolas de recursos didácticos apropiados. Por
el contrario, no es tan positivo el panorama en cuanto a espacios para laboratorios y talleres
de prácticas, a menudo poco adecuados para la docencia y la investigación (especialmente
en las Áreas Experimentales y de Ciencias de la Salud), así como y cierta tnfradotación de
despachos para profesores. También se detecta que siguen existiendo algunas barreras
arquitectónicas para discapacitados. Consecuentemente, las universidades deben establecer
planes prioritarios a corto y medio plazo que vayan solucionando los problemas de
espacios y equipamientos docentes y de investigación detectados en los procesos de
evaluación.

Otro elemento valorado positivamente es el incremento considerable de los recursos
informáticos en general, así como la existencia de aulas informáticas en particular. A pesar
de este crecimiento, parece que la demanda aumenta en mayor medida dado que se señala
la falta de puestos informáticos para !a realización de prácticas, bloqueos de la red
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informática y falta de adecuación de algunos programas de gestión. A pesar de todo esto,
también se señala que todavía se hace escaso uso de las tecnologías de información como
recurso de apoyo a la docencia. En consecuencia, es preciso que las titulaciones planifiquen
las necesidades de prácticas con nuevas tecnologías y que éstas tengan prioridad frente a
otros usos de las aulas informáticas. Además, se precisa adecuar de forma especifica el
software de gestión a cada universidad.

Existen todavía escasas medidas de seguridad e higiene en los laboratorios. Por tanto, se
recomienda potenciar o implantar la normativa de prevención de riesgos laborales junto
con las medidas de seguridad, realizando evaluaciones periódicas de las mismas.

Por último, se hace una valoración positiva de la gestión y atención de las bibliotecas. Se
considera adecuada la dotación de fondos bibliográficos, los amplios horarios de apernara y
el inicio de experiencias de innovación y creación de áreas temáticas en las mismas. Por el
contrario, se valora negativamente el uso de becarios no especializados a cargo de las
bibliotecas y la falta de espacio. Por tanto, se considera necesario el estudio de las
necesidades reales de plantilla en las bibliotecas y plantearse la posibilidad de que las
bibliotecas puedan ser utilizadas para prácticas de los becarios de documentación, pero no
con funciones de responsabilidad. También, es preciso favorecer la comunicación entre los
departamentos para la adquisición de fondos bibliográficos, separar las zonas de estudio de
la biblioteca propiamente dicha, potenciar el uso de la biblioteca virtual y áreas
especializadas más cercanas a las titulaciones.

i.1.9 RELAClONl-S EXlJiRNAS

Se han incrementado las relaciones con las empresas y organizaciones, sobre todo mediante
el establecimiento de acuerdos y convenios para Li realización de prácticas y del practicum.
Este incremento no se ha visto acompañado de medios para su gestión. Otro punto
señalado es que existen grandes diferencias dentro de una misma titulación en cuanto al las
condiciones en las que realizan las prácticas distintos estudiantes. En consecuencia, es
importante que las universidades potencien la figura del Coordinador de Prácticas, con un
programa de organización y seguimiento de tas mismas, disponiendo para ello de los
recursos necesarios para su gestión.

Se ha producido un incremento importante en la participación en los programas de
intercambio, como ERASMUS. Esta participación no es homogénea dentro de las
instituciones, siendo algunas titulaciones las más implicadas. Es recomendable por un lado,
que las universidades establezcan líneas estratégicas y prioritarias de participación en
programas y movilidad de profesores y estudiantes, y por otro, que presten especial
atención a los criterios de convalidación de programas entre universidades.

En cuanto a la valoración de la importancia de la titulación en el desarrollo
socioeconómico, existe conexión con el entorno fundamentalmente en titulaciones de el
área Técnica y del área de ("¡encías Experimentales. Sin embargo, no se detecta en muchos
casos la implicación directa de las universidades en el desarrollo socioeconómico de su
entorno. En consecuencia, parece oportuno potenciar la comunicación entre las
universidades, la administración local y regional y las organizaciones empresariales y
sociales.
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3.2 INVESTIGACIÓN

Los factores identificados como más influyentes en el desarrollo de las actividades de
investigación son el tamaño y la estructura de los departamentos, la cercanía de servicios y
recursos para actividades de I + D, la implicación del profesorado y la existencia de grupos
de investigación cohesionados internamente y con líneas de investigación bien definidas y
consolidadas y las relaciones positivas que se establecen entre las actividades de docencia e
investigación.

Estos factores se ven influenciados por diversas causas. La investigación se ve favorecida
por la existencia de programas de tercer ciclo consolidados, por la participación activa de
los departamentos en programas nacionales e internacionales, lo que constata que la
investigación realizada está dentro de los objetivos de la política científica regional, nacional
o europea, y por las relaciones con otras instituciones y empresas, aspecto especialmente
aprovechado por las áreas técnicas y biomédicas, y la creación de nuevas líneas de
investigación o la diversidad de las mismas.

El profesorado declara algunos motivos que dificultan una adecuada implicación en planes
de investigación. Hntre estos motivos aparecen una excesiva carga docente, la
di versificación de la docencia y la sobrecarga de trabajo debida a la administración y
gestión de los proyectos.

También se resaltan algunos factores que dificultan ¡a creación de grupos de investigación
con líneas bien definidas y consolidadas como son la inexistencia de objetivos y de
planificación de actuaciones de I+D para el conjunto del departamento y las deficientes
relaciones de información, comunicación y coordinación entre los investigadores, ya sean
del mismo o distinto departamento.

En cuanto a los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación en los
departamentos, se solicita una adecuada dotación de profesorado (en número y categoría),
equilibrada con la existencia de becarios y de personal de apoyo a la investigación.

En muchos casos se ha señalado la necesidad de una política de incentivación de la
consecución de! grado de doctor.

En cuanto a recursos materiales e infraestructuras para la investigación, se señala el
importante esfuerzo realizado hasta el momento y los buenos resultados obtenidos. Sin
embargo, se percibe la necesidad de seguir inviniendo para mejorarlos cualitativa y
cuantitativamente, lo que precisa de acciones como el aumento de financiación externa y la
revisión de los criterios de distribución de los recursos en las propias universidades.

I.a respuesta de los departamentos a !a escasez de presupuesto ha sitio la captación de
recursos externos a través de proyectos y contratos de investigación. Por ello, se demanda
de forma generalizada la creación y mejora de un sistema de información tjue permita
difundir y realizar un seguimiento de las actividades y resultados de investigación
obtenidos, teniendo en cuenta el incremento de los mismos en cuanto a tesis leídas,
publicaciones y contribuciones en congresos y la calidad de los mismos, que
paulatinamente tienen una mayor presencia en el contexto internacional. Este sistema
debería permitir una mayor presencia en el contexto internacional y en publicaciones
especializadas (indicadores de calidad de la producción científica y de los resultados de la
investigación). Además, se precisa definir indicadores cuantitativos de rendimiento y
calidad con la finalidad de evaluar de manera sistemática la actividad de los diferentes
grupos. Avanzar en este punto es especialmente necesario en las ramas de Ciencias
Sociales,Jurídicas y Humanidades.
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3.3 SERVICIOS

Se constata que existe una gran diversidad entre las unidades objeto de evaluación bajo el
epígrafe de servicios y que, aunque ciertas unidades han realizado su análisis en el marco del
EFQM, su uso ha estado muy alejado de la filosofía y de los objetivos del modelo, siendo
escasas las unidades de servicios que contemplan como modelo de desarrollo el de Gestión
Total de la Calidad. Todo ello parece indicar que el entoque HFQM no es propiamente una
herramienta evaluativa, sino de gestión fque incluye un procedimiento de evaluación) y cuya
lógica y versatilidad no es aplicable a unidades que no utilicen este enfoque como modelo
de desarrollo. Por tanto, es necesario destacar que se debe tener especial precaución en la
generalización de las conclusiones a las que se ha ¡legado en el ámbito de los servicios.

Se evidencia que en las universidades donde el equipo de gobierno muestra un compromiso
expb'cito y tangible con la política de calidad, la evaluación de las unidades de servicio
alcanza resultados notables. Por el contrario, no se aprecia que las universidades se
planteen orientarse hacia un modelo de Gestión Total de Calidad, salvo las que ya se
encontraban en esta dirección.

Son valorados positivamente los avances conseguidos en política de comunicación, tanto
interna como externa, y la existencia de un plan estratégico del servicio o estar en proceso
de elaboración del mismo.

En la mayor parte de las unidades evaluadas, se identifica como fortaleza importante la
orientación al cliente de! servicio o al menos la consideración de sus demandas y
necesidades en el diseño y planificación de las políticas. Como consecuencia de la
evaluación de las unidades de servicio, se han desarrollado encuestas de satisfacción de
clientes y usuarios. Dados los beneficios detectados, se recomienda, consolidar este sistema
en los próximos años como soporte para la loma de decisiones dentro de una orientación
del servicio al cliente.

Destaca la satisfacción del personal vinculado a las unidades de servicio evaluadas. A pesar
de ello, se recomienda incrementar la realización de procesos de análisis y consulta de
satisfacción del personal, y de planes de mejora estructurados para afianzar o mejorar dicha
satisfacción.

< )tras de las debilidades detectadas, hacen referencia a la ausencia de políticas de
reconocimiento del personal y del logro de los objetivos del servicio, así como la ausencia
de políticas claras respecto a la gestión del personal. Estas políticas son consideradas
indispensables para alcanzar un verdadero liderazgo del servicio, y por ello se proponen
acciones de mejora para dotar de una mayor y más precisa definición de funciones y
responsabilidades a cada puesto, además de los objetivos a alcanzar.

I-as unidades evaluadas llevan a cabo sus tarcas con un buen nivel de madurez profesional.
Estos resultados mejorarían si se incrementasen los recursos necesarios para una gestión
centrada en procesos y una evaluación y redefinición continua de sus servidos. Por ello, se
recomienda la elaboración de mapas de procesos y su monitorización mediante indicadores
de eficacia y eficiencia.

En las unidades de servicio evaluadas no hay evidencias de que se estén midiendo los
resultados finales del servicio, ni de que se analice la evolución de los mismos o se realicen
análisis comparados con otros servicios similares. Para conseguir una política de calidad
con un nivel de madurez adecuado, es importante el desarrollo de estos aspectos.
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3.4 REFLEXIÓN FINAL

Los resultados y conclusiones anteriores suponen una síntesis compacta de un amplísimo
conjunto de resultados y conclusiones específicos para las diversas titulaciones evaluadas en
esta convocatoria de! PNECU, correspondientes a distintas universidades de nuestro
sistema. En consecuencia, se trata de conclusiones promedio o que inciden en un grupo
más o menos ampiio de instituciones. En ningún caso deben aplicarse de manera completa
a todas y cada una de las titulaciones evaluadas.

Sin embargo, y a pesar de las precisiones anteriores, los resultados y conclusiones de este
informe anual muestran de manera diáfana que existen algunos ámbitos de la vida
universitaria sobre los que se debe incidir, o seguir incidiendo, de manera casi generalizada,
si se quiere elevar la calidad de las instituciones y del sistema universitario en su conjunto.

No tiene sentido reproducir resultados y conclusiones que de manera sintética se acaban de
ofrecer. Sin embargo, sí se debe resaltar aquellos aspectos que por su incidencia y relevancia
podrían definirse como ámbitos prioritarios de intervención.

Las relaciones entre centros y departamentos y el reparto de responsabilidades entre ellos,
siguen siendo un punto de fricción y de ineficiencia que buena parte de !as universidades
deben resolver de manera definitiva.

La ausencia de metas y objetivos, y de perfiles profesionales, en muchas de las titulaciones,
es un problema grave en sí mismo y que, además, dificulta extraordinariamente la
implantación de programas de calidad. íil problema se acentúa cuando se siguen creando
titulaciones sin estos requisitos y, a menudo, sin una planificación previa adecuada.

A pesar de los esfuerzos realizados en sucesivas reformas, buena parte de los planes de
estudios siguen mostrando zonas de disonancia y de incoherencia. Hay problemas de
coordinación horizontal y vertical de programas que deben resolverse, sin olvidarse de la
revisión de cargas de trabajo y niveles de exigencia de los mismos.

Hay que seguir indagando sobre las causas del alto fracaso escolar y sobre sus posibles
soluciones, con estudios específicos sobre titulaciones. Algo similar debe decirse con
relación al problema de la inserción laboral y demanda de graduados. La acción tutorial
sigue siendo un gran reto, por su gran importancia pedagógica y porque es un ámbito en ei
que se sigue detectando un sensible nivel de ineficiencia.

La formación práctica de los estudiantes no sólo necesita apoyarse en nuevas orientaciones
curriculares, sino también en una mejor coordinación de las prácticas y el practicum y dt las
relaciones institucionales con el mundo profesional.

Las universidades han venido realizando grandes avances en las mejoras de los servicios de
información y orientación de los estudiantes, pero se adolece con frecuencia de planes de
actuación globales y compactos que rentabilicen mejor tas acciones emprendidas.

Hay que seguir apostando por planes de formación del personal universitario,
respondiendo a un análisis de necesidades. El perfeccionamiento pedagógico debe hacerse
coherente con planes de equipamientos docentes y de innovación, con e! apoyo de los
nuevos recursos tecnológicos.

Los programas de movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, son elementos
estratégicos en la nueva gestión académica, que las universidades deben controlar a través
de planes con criterios bien definidos y de alcance institucional.
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La investigación está necesitada de incentivos canalizados a través de programas de
doctorado, pfanes de becarios, programas de formación y apoyo a la gestión y coordinación
de proyectos.

La mejora en los servicios debe apoyarse en políticas globales del reconocimiento del logro
y en procesos controlados de evaluación de la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de
sus funciones.
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4. ENSEÑANZA

4.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL

Hl análisis y la valoración del Contexto Institucional no ha ofrecido una buena base para la
planificación. Se derecta la ausencia de una cultura proactiva de gestión que busque la
pertinencia social y económica de las actividades universitarias. Se ha dado mayor
importancia a! análisis del contexto interno en contraposición al externo. Este hecho refleja
una cierta cultura organizativa de nuestras universidades con tendencia a focalizar sus
análisis en la propia institución en lugar de tomar como referencia prioritaria la sociedad.

Sin embargo, algunas universidades apuntan interesantes iniciativas que podrán dar sus
trutos en los próximos años, en la línea de poner en marcha sistemas de calidad y de
planificación. Se encuentran ejemplos en los cuales se detecta la presencia de un verdadero
análisis estratégico qut plantea la pertinencia social como uno de los e¡es fundamentales
para la planificación y gestión, donde se proponen acciones de mejora que pretenden poner
en marcha sistemas de gestión de calidad, de planificación y de responsabilidad hacia las
necesidades de los alumnos y de la sociedad.

4. i. i COM'liXTO [\TERXO

Tensión entre titulaáón-ceníro-departamentü

Existe la apreciación de que los intereses propios y específicos de las titulaciones quedan
marginados a favor de ios intereses del centro y, sobre todo, de los departamentos
respectivos. Las titulaciones de Humanidades presentan una alta concentración de
propuestas de mejora en el sentido de mejorar la coordinación o la relevancia de la
titulación en el Centro. Por el contrario, las titulaciones del ámbito de las Ciencias de la
Salud y las Ciencias Sociales y jurídicas formulan un número comparativamente menor de
propuestas de este tipo, al igual que las de Ciencias Sociales.

Las propuestas de mejora formuladas con mayor frecuencia son: mejorar la coordinación
entre el Centro y los departamentos (Ja UR1, la UEX y la UA1U); corregir la deficiente
representación de la titulación en los órganos de gobierno de los centros (Geografía de la
VSAE); crear las figuras de coordinador de la titulación, vicedecano de la titulación, etc.
(Bibiioteconomia de la L'LE, Sociología de la VPKA, ¡ti L'AÍH...), y clarificación de las funciones
y responsabilidades de los órganos colegiados y unipersonales que gestionan la titulación
'(Filóloga Inglesa de ¿a VER, la VRJCy la UjCS).

Estructura de la {.diversidad y relación docencia-investigación

Se manifiesta un cierto descontento con la estructuración organizativa actual de la
universidad. Las cuestiones mencionadas con mayor frecuencia se refieren a ¡a organización
en centros y departamentos y a la necesidad de vincular en mayor medida la estructura
departamental a la estructura du centros (Geografía de la VEE y la UCN). También se
mencionan cuestiones organizativas como la lentitud de los trámites y el exceso de
burocracia (la VA, la UJCS y la UMU). Finalmente, se menciona !a primacía de la docencia
en detrimento de la investigación y la necesidad de alcanzar un mayor equilibrio entre
ambas dimensiones (Enfermería de ¡a Í.TT '/EHV, Magisterio de la UVA, Sociología de la IJDE,
Ingeniería l'knica í orestalde la UZA).
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Udera-^go de los Equipos Directivos y Gestión del Centro

Una cuestión que centra el interés de los Comités de Evaluación es el liderazgo que ejercen
los equipos directivos y la gestión que ¡levan a cabo. E! liderazgo ejercido por los equipos
directivos y el grado de cohesión organizativa que han logrado es adecuado, valorándose
muy positivamente la cohesión de los equipos directivos, su transparencia y e! modelo
participanvo de gestión que llevan a cabo. Sólo en contadas ocasiones se señala til ausencia
de un verdadero liderazgo. Sin embargo, esta es la cuestión sobre la que se formulan un
mayor número de propuesta de mejora, lo cual puede reflejar la necesidad sentida de
importantes progresos en esta cuestión.

Por otra parte, se muestra una preocupación por la escasa participación de los diferentes
estamentos del centro en los órganos colegiados de gobierno. Parece existir una mayor
preocupación sobre este tema en las titulaciones de Gencias Sociales que en el resto, siendo
las Técnicas las que menos lo tratan.

Algunas de las propuestas de mejora formuladas con más frecuencia son: creación de
canales de comunicación que mejoren la transparencia y faciliten la participación de todos
los estamentos {Ingeniero Industrial de la UL.C, Fisioterapia de la UAy Odontología de. la UCM);
mejora en los sistemas de gestión de las reuniones de los órganos colegiados y en su
periodicidad (Magisterio de la Ul A y Comunicación Audiovisual de la UCM); creación de nuevas
comisiones, reforma de los reglamentos y el funcionamiento de los órganos de gestión
[Sociología de la UPNAy Geografía de la UAL), y concienciación para una mayor participación
en los órganos de gobierno (Fisioterapia de la UA, 'Relaciones Laborales de la UZA)

Centralización en la toma de decisiones de la Universidad

I,a centralización en la toma de decisiones es valorada como una debilidad manifestándose
la conveniencia de llevar a cabo políticas de descentralización o mayor autonomía en ta
toma de decisiones. En definitiva, defienden una gestión más descentralizada en la cual las
titulaciones o los centros tengan una mayor capacidad de decisión, lo que redundaría en
una mayor agilidad y pertinencia {Ingeniero Informático de la UOl', Psicología de la UMU,
Humanidades de la UCLAl). El hecho de que se presenten pocas propuestas de mejora indica
las dificultades que se perciben para modificar esta situación.

Ubicación geográfica del Centro

Las unidades evaluadas parecen valorar positivamente su ubicación en Campas que
concentren un gran número de titulaciones y servicios universitarios. Así, aquellos centros
ubicados lejos de los Campas centrales identifican este hecho como una debilidad
(Enfermería de I ritoría de la UPV/EHU, ilaciones Laborales de ¡a UZA, Ingeniero Técnico Forestal
de ¿a UPl ). Las escasas propuestas de mejora formuladas parece que no se centran tanto en
modificar esta situación, sino en establecer políticas compensatorias para paliar esta
debilidad.

Planificación j política de calidad

Se plantean interesantes ideas para poner en marcha procesos de planificación, de gestión
de calidad o de creación de una nueva cultura universitaria de adecuación a las necesidades
de los alumnos y la sociedad en general. Se refleja la percepción de la importancia de poner
en marcha acciones de este tipo para dar respuesta a una gama muy amplia de debilidades
presentes en otros apartados.
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Las acciones de mejora formuladas con mayor frecuencia giran en torno a las siguientes
cuestiones: puesta en marcha de sistemas de gestión total de calidad, sistemas de
indicadores para la monitorizacíón de las políticas y obtención de certificaciones ISO
{Unjermen'a de San Sebastián y de I '¡tona de la UP\ '/F.HU, Fisioterapia dt la UA, Filología
Francesa de la UAM, Ingenien, Químico de la UCN, Geología dt la UOI ) ; planificación, políticas
proactivas, definición de objetivos, análisis del entorno profesional {UPl', Humanidades de la
í y O . Dencbo de la VPCO, Arquitecto Técnico de la UBU), y creación de una nueva 'cultura
universitaria' que incida especialmente en la necesidad de pertinencia y en el logro de una
'identidad' {Física de la LTJ., Ciencias Empresariales de la U0\").

4.1.2 COXn-XTO HXTERXO

lintorna Socioeconómico

Encontramos algunas unidades con un alto nivel de adecuación al entorno socioeconómico
y al mercado laboral. La integración laboral de sus titulados alcanza niveles adecuados, Este
hecho parece ser propio de las áreas tecnológicas, ya que se presenta con escasa frecuencia
en el resto de áreas. Hl área de Humanidades identifica esta cuestión como debilidad y,
coherentemente, es la que presenta mayor número de acciones de mejora en este punto.

Por otra parte, los estudios de ciclo corto identifican con gran frecuencia su adaptación al
entorno socioeconómico como una fortaleza, mientras que los de ciclo largo la suelen
identificar como debilidad.

Las cuestiones que suelen ser referidas en este apartado son las siguientes: insuficiente
tejido industrial, económico, social o educativo en el entorno {BibUoteconomía dv la l'JJz.
Gestión y Administración de la UZ.4, Filología Alemana de la US Al* e Ingenien Agrónomo de la
UP] ), y entorno socioeconómico y sanitario favorable o tendencias sociales que aportan
competí tividad a los estudios {ñihlioteconomía de la UiJz. F.nfertuería de I itoria de la
í "/'I ' / / : / / ( , Relaciones Ljiborales de la UTA, Ingeniero Agrónomo de la UPS A e Ingenien? Técnico
Industrialde Hibardela UP] '/EHU).

Imagen social de la titulación

Con gran frecuencia, las titulaciones evaluadas manifiestan que gozan de prestigio y
reconocimiento social {Gestión y Administración di' la UO\ ', Ingeniero Técnico de ¡a UP\ '/tilil',
Filología Hispánica de la USAl* y Sociología de ¡a UDIS). Sin embargo, en otros casos se valora
como insuficiente o mejorable el prestigio, la imagen o la presencia de la titulación en el
entorno social {Gestión y Administración de la U'LA. Navegación Marítima de la UCN y Derecho de
la ( Rl). En estos casos suelen formularse acciones de mejora que tratan de perfeccionar la
imagen de la titulación, la demanda de los estudios v la inserción laboral {¡a UP\ ' / / : / / [ : y
la UCN).

4.2 METAS, OBJKTIVOS Y PLANIFICACIÓN

4,2.! AK-ÍUSIS Y I MLOÍHaÓ.V DF LOS OBJETU 'OS

A Igunas titulaciones {Fisioterapia de la UA, Denclio y Administración y Dirección de Flmpresas de la
VAN, Geograjiay CYA de la UCN y de Ingeniero Industrial de la ULQ valoran como fortaleza
la existencia de unas metas y objetivos que son conocidos y aceptados por los miembros de
la comunidad universitaria.
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Sin embargo, esta situación resulta bastante minoritaria. En la gran mayoría de titulaciones
se ha identificado una ausencia de metas y objetivos explícitamente definidos o en el caso
de existir, su formulación era determinada como escasamente operativa.

Como acción de mejora mayoritariamente propuesta se encuentra la formulación clara y
explícita de las metas y objetivos de la titulación en cuestión, consensuada por fos diversos
estamentos implicados en ia unidad. Asimismo, se plantea la necesidad de reflejar dichas
metas y objetivos de modo escrito {documentos, trípticos, web, guías académicas,...)
asegurando la difusión de los mismos por el mayor número de miembros de la comunidad
universitaria.

La falta de definición del perfil profesional es otro de los aspectos identificados como
importante debilidad. Un número apreciable de unidades evaluadas proponen como acción
de mejora la definición del perfil formativo de los titulados (Xaregación marítima de la L GY,
Filología Hispánica de ¡a UAM, la UCM, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la UPV,
Filología Hispánica de ¡a URJ, Filologías de ¡a USAL, Fisioterapia de la URJC, Antropología
Cultural de la UAB). En todo momento, esta acción se expresa de manera integrada en la
formulación de las metas y objetivos para la titulación.

Esta necesidad de una formulación adecuada de metas y objetivos se complementa con el
establecimiento de mecanismos que posibiliten la evaluación de la pertinencia de los
objetivos, su grado de consecución y la revisión de los mismos en el caso de que proceda
(Filología Árabe de la UAM, Estadística de la UCN, Economía, LADE y CC. Empresariales de la
UÍB, Magisterio de ¡a U\ 'A, titulaáotus de Maestro de la UdG). Igualmente, se estima que estos
procesos de evaluación deben contemplar las estrategias y los medios necesarios para un
desarrollo satisfactorio, así como una mayor coordinación los equipos directivos implicados
(centro, departamento,...) (Fisioterapia de la UAj Psicología de la UMÜ).

4.2.2 OFERTA DE V\^AZ.AS. DEMANDA Y MATRÍCULA

Las valoraciones se centran en el nivel de la demanda de la titulación, la calidad del acceso y
el perfil vocacional del alumno de nuevo ingreso. En este sentido, las titulaciones que
identifican fortalezas presentan datos positivos en relación con los indicadores
anteriormente comentados. De tal modo, que una relación equilibrada entre oferta y
demanda, así como una nota de corte elevada y un alto porcentaje de alumnos matriculados
con preinscripción en primera opción, permiten acreditar la captación de un alumnado de
calidad.

Por el contrario, la apreciación de valores cuantitativos inversos (baja demanda de la
titulación, menor nota de corte y bajo porcentaje de alumnos matriculados con
preinscripción en primera opción) implica la identificación de una serie de dificultades que
redundan directamente en la calidad de la titulación. A este respecto, las unidades que
expresan estas debilidades identifican también valoraciones referidas a las carencias
formativas del alumnado en materias básicas del título correspondiente.

En otro sentido, algunas titulaciones han identificado como debilidades los procesos de
preinscripción, gestión de matrícula, convalidaciones, etc., que complican los contactos del
alumnado con la institución (Documentación de la VCAR, Educación de la L'I 'A, Psicopedagogía
de la UB).

Se han planteado como propuestas de mejora promover diversas actividades de captación
de alumnos (Física de la Í./LL, Intvstigaaón Técnica de ¿Mercadoy Ciencias Actuariales de la UMH,
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Ingeniero Químico de la VK\ ', Ingeniero Técnico Industrial de la UP\ '/EHU, Filología Románica de
la USAE, Matemáticas de ¡a UB, Relaciones Laborales de la U2L4,...), llevar a cabo estudios
serios y de manera sistemática en los próximos cursos en relación con las causas que
motivan el descenso de la demanda de los estudios {Filología Clásica de la UCM, Ingeniero
Agrónomo de la Í.'P.W!....) y sobre las características de la demanda y el necesario ajuste en
la oferta de las enseñanzas del título.

También se proponen acciones relativas al análisis y la revisión del sistema de acceso a la
universidad {Ingeniero Informático de ¡a UOl', Filología Francesa de la UC\1,...), así como el nivel
previo de preparación del alumno {Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones
Públicas, Filología Hispánica, Trabajo Social de la UCM. Física de la f 7.f, Ingenierías de la l'Pl',
Ingeniería Técnica de la UPl '/EHU, ...) y la realización de alguna prueba de acceso (Filología
Románica de la USAE, Muestro de la UB, Filología Inglesa de la UCM, Ingeniero Técnico dt la UdL,...).
I .os datos sobre las tipologías de acceso a las titulaciones se pueden ver en la Tabla 1.

Por último, se señalan una sene de acciones relacionadas con la apertura de la titulación a
diversos sectores, por ejemplo, A los mayores de 55 años {Filología Hispánica de la Ul 7),
introducción de pasareias y ampliar accesos a otras diplomaturas {Antropología Social y
Cultural de la UK\ ), etc. Asimismo, se propone mejorar la gestión de la matrícula y anicular
un sistema más coherente y rápido {Educación de Ul 'A, Documentación de UCAR....).

Tabla 1. Modalidad de acceso a la
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4.23 AKÁlJSiS DI: í.-l Dl.MAKDA Y EMPLEO DE L.A TlTl 'L.4CIÓ\:

b'.sta situación es mejor en las Enseñanzas Técnicas, que valoran muy positivamente el nivel
de empleo de sus titulados; afirmando que la demanda de los mismos es buena. En
concreto, algunas de las unidades que realizan esta valoración son Ingenierías de la í CN, la
UOl', la UPNA, la UP\ '/EHU y la Ingeniería Química de la [>CIM.

No se efectúan procesos sistemáticos de seguimiento de los titulados en su inserción
laboral, ni de la satisfacción de éstos con las enseñanzas recibidas y tampoco de la
satisfacción de los empleadores sobre la cualificación de los titulados {Psicología de la USC,
Enfermería de la UPT'/FiHU, Relaciones Laborales de la UZA, Filología Inglesa de ¿a U
Soáo/ogía de la UPNA, Ingenierías Técnicas de la UCN, Ciencias F.mpresaríaks de la UCM,...)
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Sin embargo, se mantiene una preocupación por las bajas tasas de empleo de sus atujados
{Filología Árabe, Ingenien) Técnico en Telecomunicaciones y Máquinas Navales de la UCJSÍ, Geografía de
¡a USC, Magisterio de ¿a UVA, Enfermería de ¡a UPVfhHU, ilaciones Laboralesj Trabajo Soda/
de la UZA,...).

En conjunto, se propone llevar a cabo acciones relacionadas con el seguimiento de los
egresados en su proceso de inserción labora], la realización de estudios prospectivos sobre el
mercado laboral, así como la readecuación del plan de estudios teniendo presente los resultados
obtenidos a partir de las acciones anteriores (Humanidades de UCLAi, Ingenierías de UCN,
titulaciones de UIB, Geografía j l:ilologia Inglesa de ULE, CC. Empresariales de U0\', Etimologías de
USAL, Enfermería de UPV/EHU, Ingenierías de UPlf, Físicas de ULE, Psicología de USC). También
se propone promover una relación continuada entre los egresados y la titulación (asociaciones
de ex-alumnos, encuentros,...) y potenciar actividades relacionadas con el mercado de trabajo
(Geografía de UCN, Economía de UPGC, I. T. Infonuática de Gestión de la UPV,..).

4.3 EL PROGRAMA DE FORMACIÓN

4.3.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Perfil deformación y diseño del Plan de Estudios

En la mayoría de las titulaciones evaluadas se constata como positivo el gran avance que ha
supuesto la reforma de los planes de estudio en lít universidad española. En ocasiones, se
constata la existencia de un plan de estudios bien estructurado, satisfactorio y con especial
atención a la relación entre contenidos teóricos y prácticos o se resalta el carácter
multidisciplinar de Ja formación, la amplia y diversificada oferta de asignaturas^ la
optatividad y ia posibilidad de realizar prácticas externas en empresas (la UEM, la UCIJvl,
la UPl ; la í'PFj la UZA). En otras, como en la M % la UCM, la USAL, o la URÍ se
destaca la adaptación del perfil ai ámbito laboral o al contexto socioeconómico próximo.
En otras titulaciones, como en Geografía de la UAL o en las de la UEX, se valora como
una fortaleza la reforma del plan de estudios llevada a cabo "ya que ha permitido desahogary
descomprimir el pían de estudios anterior".

Sin embargo, se apuntan como debilidades la densidad de los programas, la falta de créditos
prácticos en algunas asignaturas o la ausencia de contenidos transversales en otras. Desde
otras titulaciones, se señala el número excesivo de asignaturas, con escasa optatividad,
problemas de adecuación en determinadas asignaturas a las posibilidades reales de
impartición o falta de especialización {la UCl^M, la UjCS, la U\ 'A, la UPGC o la URÍ). En
algún caso, se apunta como una debilidad más, ia falta de consenso para establecer el perfil
de la titulación, como es el caso de la Diplomatura en Fisioterapia de la UA.

Las propuestas de mejora en este sentido pasan por una estrategia básica: la definición clara
del perfil o perfiles que desean obtenerse, tal y como se señala en el apartado 3.1.2 y su
integración en el plan de estudios (UVA, la UVl, la UMU, la UdG y la UPV).

Otro grupo importante de propuestas de mejora formuladas es el que hace referencia a
reformar o revisar planes de estudios actuales para adecuar contenidos, variar el número o
la tipología de créditos ofertados o la duración de la carrera. Ejemplos en este sentido se
pueden encontrar en la Diplomatura de Estadística de la UCA!, en las Licenciaturas en
Geografía de la USC, Humanidades de la UCLM o Filología Hispánica de la ULE,
Estadística y Maestros de la UAB o en la Ingeniería Industrial de la UOP', entre otras.
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Tipologíay distribución de créditos

La adecuación del programa de formación y la buena distribución de créditos son puntos
fuertes comunes que aparecen en diversos informes. En algunas ocasiones, se identifica
como fortaleza la adecuada distribución de créditos entre formación común y especializada.
Así mismo, la existencia de asignaturas optativas y de libre elección es valorada muy
positivamente por la mayoría de los agentes participantes en este proceso {¡a V\ 7, la U1B,
la \:SAU la VCM, ki L'B, la í 'PCo la l'LL).

Con todo, en algunos casos se constata que las asignaturas optativas se concretaron en
función de lo que los departamentos podían ofrecer sin tener en cuenta ni el sentido global
de la titulación, ni un coherente progreso del alumno en su curriculum, ni tampoco la
demanda del mercado laboral o, en último término, la sociedad.

Asimismo, se observan algunas quejas derivadas de la excesiva fragmentación de
asignaturas que los planes de estudios han generado en ocasiones, de la poca optatividad
ofertada o de la insuficiencia en horas de prácticas del plan de estudios {¿a UC/IR, la L'GX,
la UZAj la UIB).

Entre las propuestas de mejora, cabe destacar la preocupación incipiente por fomentar e
incorporar créditos no presenciales en algunas titulaciones.

T c/loración de Li dimensión práctica

Algunas titulaciones presentan, por las características intrínsecas de las materias que
constituyen su plan de estudios, una necesidad importante del aprendizaje práctico, pero
constatan problemas para adecuar su oferta a las instalaciones, recursos, personal
especializado, etc. Los estudiantes son el colectivo más descontento con esta situación {la
XJCS, la VC,IJ\Í, la UiSTzD o Estadística de ¡a LÍAB). Por el contrario, aquellas titulaciones
que tienen resueltos estos problemas consideran una importante fortaleza la satisfacción
con el equilibrio adecuado entre teoría y práctica y la opinión favorable del desarrollo del
practicum o el incremento de la oferta de prácticas en empresas en diversas titulaciones (¿a
Escaria Técnica Superior de Telecomunicaciones de la L'I A, magisterios de la L'dG o en diversas
titulaciones de la UZA, la 1:JCS o la l'PGC).

4.3.2 PROGRAMA) Di: L-1,1 .-lJ7G.Y-17rK.-iJ DEL PL.-L\ DE ESTUDIOS

Organización^ secuencia y extensión de los programas

El análisis de este apartado es fundamentalmente negativo. Se señala de manera
generalizada una cierta dcscoordinación y solapamientos entte diversas materias de las
titulaciones evaluadas. Esta situación conlleva a que, en ocasiones, los alumnos puedan
cursar un excesivo número de asignaturas sin que entre ellas exista una suficiente conexión
ínrerdisciplinar o que los profesores desconozcan la programación y el detalle de los
contenidos de las mismas.

La coordinación entre departamentos y dentro del propio departamento se cita, igualmente,
como una debilidad común en muchas universidades dado que se plantea como
imprescindible para establecer unos contenidos mínimos y metodológicos de la materia
impartida. Las propuestas de mejora en este sentido plantean algunas de las dificultades que
la estructura actual de responsabilidad docente conlleva (centros que tutelan los planes de
estudios y departamentos que imparten los contenidos). En consecuencia, aluden a una
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mayor coordinación docente, para evitar lagunas y solapamientos. La coordinación de los
contenidos de las asignaturas y el estabiecimiento de canales de comunicación
interdepartamentales son otros de los aspectos resaltados, para solucionar estos problemas.
Igualmente, las propuestas de mejora hacen referencia a la correcta secuenciación de los
contenidos de las asignaturas con el fin de alcanzar una mejor progresión en el aprendizaje
de los estudiantes.

Grado de adecttaáón ente los contenidos y tos objeñim

Se constata una falta de adecuación entre contenido y objetivos. El primer obstáculo para
este tipo de adecuación es, en ocasiones, la ausencia explícita de la definición de nietas y
objetivos que adolecen las titulaciones evaluadas. Las propuestas de mejora se dirigen a
superar esta falta de adecuación (la UC.4R, la USALy la U2A) o, al menos, a formular
objetivos de la titulación como paso previo imprescindible.

A pesar de esta visión crítica, encontramos titulaciones en las que los programas de las
asignaturas se consideran, elaborados y orientados de acuerdo con los objetivos de las
titulaciones (la UCLM, la UAM, la UAB o ¿a VA)

Actuali-^ación de contenidos

En cuanto a los mecanismos o procedimientos previstos para la actualización y revisión de
los programas, se observan dilerentes valoraciones. Por una parte, tos programas de las
asignaturas son sometidos a revisión y actualización constante y se ven enriquecidos por la
actualización científica de los profesores {¡a VC.4R, la UAB, la URV, la UEX, la UMH).
Por otra, se detecta en universidades la ausencia de mecanismos previstos para la
actualización y revisión de los programas (la UA, la UAM, la UNED o la UZ.-4).

Algunas titulaciones, especialmente las de nueva creación, señalan como fortaleza la
dimensión europea del curriculum (Licenciado en Odontología de la UCM, Ucenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado de la UÁÍH o Diplomado en Relaciones Laborales de UZA). Otras
titulaciones, en cambio, apuntan ta limitada perspectiva europea de algunas asignaturas de
sus planes de estudio (Licenciado en Documentación de la UCAR, Licenciado en Historia y en
Humanidades de la UEX o Licenciado en Filología Italiana de ¿a USAJ^).

Metodología de distribuáón de programas

Hay bastante coincidencia en señalar que en los centros docentes se publican los programas
de las asignaturas mediante la edición de guías docentes y otros mecanismos o sistemas de
información (principalmente páginas web). Estas guías incluyen información complementaria
de gran utilidad para los estudiantes y otros usuarios: normativas, calendarios lectivos y de
exámenes, programas de las asignaturas, etc. (la UA, ¡a UAL, la UAN, la UCAR, la UMH o
laUCN).

A pesar de lo expuesto, en ocasiones los estudiantes señalan que están poco informados
sobre los planes de estudio, hecho que incide, por ejemplo, en la planificación personal de
los itinerarios escogidos para cursar sus estudios. Desde algunas unidades se reclama
explícitamente que los programas estén disponibles en el momento de efectuar la matrícula.
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4.3.) 0RGAX1ZACIÓX DE LA ENSEÑANZA

Órganos nsponsabks de la organización de ¡a enseñanza

Se observan problemas de coordinación entre los oréanos responsables, tanto
intrade parlamenta! como interdepartamcntal, o entre departamento y centro. Las
propuestas de mejora, son consonantes en este punto.

Periodos de docencia

Este punto ha sido escasamente tratado. Se recogen algunas críticas referentes a ciertos
desajustes detectados, especialmente en relación a la organización semestral (¿a VCM, la
VíXI, la L I 7, la UB o la LZ.-1). Algunas de las titulaciones evaluadas han destacado como
debilidad el exceso de carga lectiva a la que están sometidos los alumnos y los profesores,
lo que repercute en una acumulación de créditos en los diferentes periodos en los que se
distribuye la docencia. Entre las pocas fortalezas planteadas, destaca el cumplimiento
horario (UCAR) y la adaptabilidad del calendario a las necesidades de la organización {¡a
UJCSj Enología de la URl ) .

El horario semanal de docencia y la planificación de los exámenes finales

Se identifican como problemas organizativos de la enseñanza la planificación de los
horarios, tanto de clases teóricas como de prácticas {la UBV, la VCM, la l'PCC, la VPJSA o
Enfermería de ¡a UAB y de la UB), o la excesiva densidad de horarios que hace que los
alumnos sigan difícilmente las clases (la VLJü y la VEX). Hstos desajustes, que inciden
significativamente en la calidad de la enseñanza y en las condiciones de aprendizaje son
debidos a menudo a que, en la elaboración de los horarios, se pone más énfasis en
satisfacer las necesidades del profesorado o de los departamentos que en la coherencia
pedagógica o la actividad del alumno. Asimismo, se constata que el periodo dedicado a la
evaluación es muy apretado o insuficiente, obligando a un esfuerzo a los profesores que
deben calificar asignaturas con elevado número de alumnos y a los estudiantes por tener que
superar, en ocasiones, un gran número de pruebas en un tiempo muy corto.

Se proponen introducir medidas sobre horarios, espacios y periodos de docencia que instan
al uso racional de estos recursos para evitar solapamíentos y desajustes, y optimizar y
homogeneízar la organización horaria.

Prácticas en el plan de estudios

Se señalan como puntos fuertes la oferta de Proyectos Fin de Carrera, las prácticas en
empresas y el desarrollo del practicum, tal como se ha comentado en apartados precedentes
de este informe, ya que proporcionan una formación complementaria muy útil para la
incorporación de los titulados al mercado laboral. Como puntos débiles, se citan algunos
problemas en el momento de implantar las prácticas: excesivo número de alumnos por
grupo, material obsoleto e insuficiente, escasa formación pedagógica de los profesores-
tutores, ausencia de orientaciones específicas para los practicum, etc.

Distribución total de alumnos

Se considera que se ha hecho un esfuerzo considerable por ajustar el número de alumnos
por grupo, aumentado en muchos casos la contratación y el equipamiento docente cuando
ha sido necesario y posible (la UAN, ¿a VCN, la UIB, la UMhi, la UPV, la UKfQ ) a pesar
que persisten problemas derivados de la masificación en determinadas asignaturas o ratios
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elevados alumnos /profesor en diversas titulaciones. La reducción del tamaño de los
grupos, sigue siendo pues una propuesta de mejora presente en numerosos informes.

4.4 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

4.4.1 LA ACCIÓN TUTORIAL

Hay una valoración positiva de la acción tutorial, desde el punto de vista de su pertinencia y
posibilidades, aunque ésta no siempre se desarrolle de torma adecuada. Existe una
satisfacción evidente por parte de algunas universidades {la UP\'/EHU, ¿a VPCO j la
VAN). Esta úldma subraya el sistema de tutorías personalizadas y la presencia de un tutor
de grupo, además de tutor de alumno. La UJCS y la UCLJví también se muestran
satisfechas, con algunas reservas sobre la verdadera eficacia del sistema; la UNED ofrece
datos más relevantes de la acción rutorial, sin duda por la importancia que para esta
universidad tiene la figura del profesor tutor y la acción tutorial en su conjunto.

Otras universidades {la UG\\ ¡a USC y la ULC) valoran positivamente el cumplimiento de
las horas de tutoría, con alguna objeción, como la de que el profesorado las organice en
función de sus necesidades, en algunos casos. Una gran parte de las universidades
reconoce, sin embargo, la escasa utilización de las tutorías por parte del alumnado, bien sea
debido a una baja motivación o a otras causas, como el horario coincidente con las clases o
el incumplimiento por parte de los profesores.

Existe un marco normativo y diversas estrategias de información (reglamentos, guías,
tablones,...) para la acción rutorial {la L'IB, ¡a UXED, la UdG, la UAB o la UBU), aunque se
reconoce, en todo caso, la necesidad de realizar un esfuerzo de información acerca de la
utilidad de las tutorías.

Una conclusión importante parece ser, tal como manifiestan los informes de la USAL, la
URJC, la UJCS, la UdL, y la UMU, la ausencia de una verdadera cultura de tutoría, respecto
a la comprensión del alcance de su función y utilidad, razón por la cual es frecuente
encontrar propuestas dirigidas a trabajar para su mejora y consolidación, a través de
medidas concretas, como son: la mejora de la información, los planes de acción tutorial, la
flexibilización de horarios, y otras de mayor calado. Así, la UJCS se refiere a la conveniencia
de estudiar fórmulas más activas y personalizadas y la UEM contempla la creación de una
comisión de tutorías {Ciencias Ambientales). Además, la UEX {Facultad de Biblioteconomia j
Documtntatión) y la UMHt valoran positivamente el uso de tutorías electrónicas.

4.4.2 LA METODOIJOGÍA DOCEmE

Existe una valoración positiva respecto a la coexistencia de distintos tipos o enfoques
metodológicos {la UAN j la UAB) o a la adecuada proporción profesor-alumnos, que
permite profundizar en los distintos aspectos del programa (la UMH). La masificación del
alumnado es, en cualquier caso, un aspecto que influye directamente y de forma negativa en
los métodos de enseñanza, junto a la falta de instalaciones adecuadas (la UA).

Los aspectos negativos resaltados se refieren a la excesiva utilización de la clase magistral,
con un excesivo desarrollo de las competencias cognitivas y una falta de dimensión práctica
en algunas asignaturas (¡a UIB, la UPGC, la ULC, la UDEy la UOV). Las causas son, por
ejemplo, el excesivo número de alumnos, junto a las limitaciones en el uso de recursos
innovadores que esta circunstancia plantea, como señala la UMU para la titulación de
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Psicología. Otras debilidades señaladas son las diferencias que puede haber en dificultad y
exigencia entre las distintas asignaturas con un mismo número de créditos, y la escasa o
nula coordinación entre áreas (la L'RI).

No hay muchas propuestas, en cambio, para subsanar estos inconvenientes, más allá de
priorizar la metodología activa y participativa, incrementar el nivel de coordinación de
prácticas entre las asignaturas o el desarrollo de proyectos para la impartición de algunas
materias por Internet.

4.4.3 El. TR.4BAJO DE WS AUUMXOS

Hay una cierta preocupación por !a inasistencia a clase de una parte del alumnado en no
pocas universidades, sobre todo en períodos previos a las fechas de exámenes. Son escasas
las que señalan un elevado índice de asistencia en todas las titulaciones, como la USAL,

En otros casos, este dato está más circunscrito a titulaciones concretas. Así, por ejemplo, la
UCIJM vincula solamente el problema de la asistencia a clase con la Díplomatura de
Relaciones Laborales. En la LV! la asistencia sólo es obligatoria en las prácticas clínicas para
los estudios de Fisioterapia. Para la UPV til absentismo es un punto débil en Ingenieros
Agrónomos, Escuela Universitaria de Informática e Ingeniería Técnica de Electricidad y
pani la l'RY en Antropología Social y Cultura!.

No hay muchas reflexiones en los informes sobre la forma de abordar este problema, más
allá del reconocimiento genérico de la necesidad de promover una mayor asistencia a las
clase? (la ('LA) valorando positivamente la participación en clase de los alumnos y
ajustando las asignaturas a sus demandas. Las posibles explicaciones a este hecho son la
ausencia de dedicación completa del alumno, cierta dificultad para cumplir con los
programas en algunas asignaturas, una excesiva carga de trabajo para el alumnado, y las
excesivas materias y horas de ciase que se proponen (la UKJC, la UPl '/hHL\ ia UPl ', ¡a
UCS, la USALj ¿a UDIS).

4.4.4 L.-Í EIALUACIÓX DE WS APREADIZAJES

En buena parte de las titulaciones hay una información y normativa bastante desarrolladas
respecto a la evaluación y a su planificación general, que se publica en diferentes medios, como
folletos, guías docentes, tablones de anuncios y otros. La planificación y la información a
comienzos del curso, son explícitamente reconocidas en los informes de la mayor parte de las
universidades (Ja V.SC, la I -LC, k UjCS, la UBI', la L'MH, la UMUj Ja L'CLAJ).'

Un dato a destacar, por lo que significa desde el punto de vista de la calidad, es el consenso
que en algún caso se alcanza entre profesorado y alumnado, a la hora de planificar las
evaluaciones (Ja VPNA). También como dato interesante, la UPl ' señala la existencia de
una Junta Evaluadora de Compensación en el Departamento de Comunicaciones y las UPC
en Caminos, Canales y Puertos.

Por otra parte, parece haber una conciencia clara de la necesidad de mejorar y
homogeneizar los sistemas de evaluación entre el profesorado, así como los
procedimientos, criterios y sistemas de revisión de calificaciones. Ambas consideraciones
son expresadas por un número considerable de universidades. Como caso particular, es
interesante la propuesta de la UJCS' de aprovechar los exámenes como situaciones de
aprendizaje. Se valora positivamente la evaluación continuada de los aprendizajes {¡a Vl'lj
la UPC) y la convivencia de distintos sistemas de evaluación (la ULQ.
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4.5 RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA

4.5.1 INDICADORES DE ABANDONO

Como se puede observar en la Tabla 2, son las titulaciones de ciclo cono de la rama de
Ciencias de la Salud las únicas que presentan valores promedios aceptables. El resto de las
ramas ofrecen unas altas tasas de abandono que alcanzan niveles muy altos en todos los
ciclos de las Enseñanzas Técnicas,

Las titulaciones de cícfo largo de Humanidades no presentan unas tasas adecuadas y !a rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas, mantiene una tasa algo elevada en las titulaciones de ciclo
corto y una tendencia hacia la permanencia del alumnado en las titulaciones de ciclo largo.

Este abandono se concentra en los 2 primeros años, de tal forma que el abandono en
primero representa valores superiores al 60% del abandono total en las titulaciones de ciclo
cono, excepto en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. En cuanto a las titulaciones de
ciclo largo, el porcentaje disminuye reflejando valores en torno al 50%. El abandono en
primero de las titulaciones de ciclo largo de Ciencias de la Salud representa solamente el
32% del abandono total.

Tabla 2. Tosas de abandono*

RAMAS

Ciencias Kipcrimental»
1 lumamdide*
t -itnclas tic te Salud
Ciencias Sioalo y luridicas
l-jueñinzu Técnicas

TOTAL

Abandono Total

Ciclo Coito
25

II
10
Vi

24

CicJo I*ur£t>
4.Í

32
28
23
2S
30

Abandono en primer curro

Ciclo Corto
P

7

9
24
U

Ciclo Largo
V)
20
•)

13
16

17

% del abandono
en primero «obre el total

Ciclo Corto
M

IA
*7

62
63

Ciclo Largo
44

63
32
57
57

(•) Porcentaje de aJumnos de una cohorte de ingreso que no han efectuado matrícula en un curso ni en el anterior, es
decir, 2 años consecutivos sin matricula, sobre el total de alumnos de nuevo ingreso de esa cohorte.

Fuente: Elaboración propia a partir de los dalos incluidos en tus informes de autoevaluación

4.5.2 INDICADORES DE RENDIMIENTO POR ASIGNATURA

Predominan las situaciones de bajas tasas de aprobados y presentados en casi todos los
casos. Se pueden encontrar excepciones en Ciencias de la Salud y en Ciencias Sociales y
jurídicas.

Destacan las bajas tasas de rendimiento en las Enseñanzas Técnicas y las bajas tasas de
presentados en las titulaciones de Ciencias Sociales y jurídicas sí bien, no obstante,
aparecen excepciones como los buenos rendimientos de la Kscuela Técnica Superior de
Telecomunicaciones de la V\ 'A o los de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Electricidad de la UCN, así como las altas tasas de presentados de la Diplomatura de
Ciencias Empresariales de la UCM.

4.5.} INDICADORES DE GRADUACIÓN

Graduación

La conjunción de las tasas de abandono y retraso dan lugar, en general, a unas tasas de
éxito bajas y en algún caso (Enseñanzas Técnicas), muy bajas, con una duración de los
estudios muy superior a la prevista, como ocurre, por ejemplo, en la Kscuela Universitaria
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de Arquitectura Técnica de la L:BI_". Nuevamente es la rama de Ciencias de la Salud, y en
concreto las titulaciones de ciclo corto, ía que destaca por su buena tasa de éxito. La
Diplomatura de Fisioterapia de la L'CM y la de Enfermería de la misma Universidad y de la
UP\ '/EHU pueden ser ejemplos de ello. ]AK informes hacen propuestas de mejora
generalizadas para la mejora de los resultados basándose en e! análisis previo de las causas.

Tabla i. Tasas de éxito respecto al total de ¡a cohorte de ttueiii ingreso

RAMAS
Ocncs-i*- I.sptniTK!ü-LÍ'.-

Gi/nci.i^ ¿l: IJ >.ilinl

Iínscnanzj*-Tctnn.j-

Tota] genera]

Ciclo Corto
2<

12

44

Ciclo Laigo
21

\2
45
VI

15

30

(*) Porcentaje di alumnos dr una cohorte de ingreso que concluyen sus estudios en )os años previstos por el Plan de
Estudio sobre el ("tal de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte.

Fuente; elaboración propia a partir de los datos incluidos t-n los informes tic .mtoevaluación

Duración media de los estudios

En las titulaciones de ciclo cono de la rama de Ciencias de la Salud y titulaciones de
segundo ciclo de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, aproximadamente tres de cada
cuatro alumnos que permanecen en la titulación se gradúan en el plazo previsto en el plan
de estudios siendo por tanto las razones del abandono, especialmente en Ciencias Sociales y
jurídicas, las que demandan, un pormenorizado análisis que permita aumentar la eficiencia.

Por el contrario, en las titulaciones de ciclo corto de las ramas de Ciencias Hxperimentales y
Enseñanzas Técnicas, así como en las de ciclo largo de ambas ramas además de las de
Ciencias de la Salud tan sólo uno de cada cuatro alumnos que permanecen en los estudios,
incluso tasas inferiores, logrará la graduación en el plazo previsto para ello. Sin duda, tal
situación requiere, de forma inmediata, un profundo estudio que permita establecer las
razones de la divergencia entre la estructuración en años académicos prevista en los planes
de estudios y !a realidad constatada, además del necesario análisis sobre las causas de
abandono como instrumentos para la mejora de resultados.

Un análisis más detallado de los resultados de la enseñanza de los títuios oficiales de primer
ciclo de ingeniería se puede ver en el informe sobre los títulos oficiales de primer ciclo de
ingenierías del Consejo de Universidades. Además, en este informe se incluye en el
anexo 7.6 un listado con la duración media de las titulaciones del sistema universitario
español.

Duración media de los estudios de Ciclo Largo
en el periodo 1993-1998

Técnicas Expeti mentales Humanidades Salud Sociales y
Jurídicas

37



Duración media de los estudios de Ciclo Corto en
el periodo 1993-1998

Técnicas Experimentales Humanidades Salud Sociales y
Jurídicas

Fuente: Consejo de Universidades

4.5.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA

Son pocas las aportaciones de los informes sobre este aspecto. Como ejemplos pueden
citarse: el establecimiento de grupos específicos para alumnos provenientes de FP y
repetidores (Escuela Vmitrsitana de Informática de la UPl^), la mejora de resultados mediante
la corrección del número de alumnos por asignatura y aula obtenidos {Diplomatura de
Estadística de ¡a UCM) y la existencia de cursos de iniciación (asignaturas 0) para paliar las
deficiencias en conceptos y destrezas de los alumnos de nuevo ingreso {Licenciatura de
Economía de la UPGQ.

Como propuesta de mejora generalizada se expresa la necesidad de analizar las causas del
fracaso académico y en algún caso se propone la constitución de una Comisión específica
para ello (L/R/Q. Más allá de la generalidad de tal propuesta, son destacables las
actuaciones concretas, pero no integrales, de la UP\' para la constitución de grupos
específicos en función de los problemas de rendimiento o la implantación de tutorías
individualizadas para estudiantes de primer curso de la l 'I 7.

4.6 ALUMNOS

4.6.1 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL ALUMNADO

No existe un modelo de información y orientación al alumnado homogéneo de carácter
institucional. Normalmente, estas actividades se organizan de forma independiente por los
diferentes centros en formas no necesariamente coordinadas dentro de cada institución.

Se valoran positivamente las actuaciones de atención y acogida para alumnos de nuevo
ingreso, las sesiones colectivas de información sobre funcionamiento del centro, las
¡ornadas de puertas abiertas, las mesas informativas con fines orientativos, etc. (la VIB, la
UCLM, la VAN, la UPCO, la UdLj ¡a UOl ) .

Igualmente, se valora positivamente la calidad y utilidad de la información que es
considerada, en ocasiones, como integral incluyendo plan de estudios, programas de las
asignaturas, profesorado, calendario de exámenes, horarios de tutorías, organización de los
servicios, etc. El medio más frecuente de difusión son las guías académicas y, en ocasiones,
las páginas web. Sin embargo, estos aspectos son también valorados negativamente bien
por su inexistencia, bien por su calidad y cauces de difusión. A modo de ejemplo puede
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citarse la CCM en la que se valora positivamente las unidades de información a los alumnos
de nuevo ingreso de la Diplomatura de Ciencias Kmpresariales y negativamente la
inexistencia de un servicio de atención a análogos alumnos en la Diplomatura de Trabajo
Social.

La existencia y eficacia de los servicios de atención y ayuda como el Centro de Orientación
e Información de Kmpleo, la Unidad de Asistencia al Alumno, el Servicio de Orientación
del Alumno, el Gabinete Psicopedagógico, etc. son fortalezas potenciales que no siempre
son bien aprovechadas por los estudiantes. Por ello, se propone incidir en la creación o
mejora, según proceda, de los servicios específicos de información y ayuda al alumnado,
con especial atención a la orientación sobre salidas profesionales y demandas del mercado
laboral.

4.6.2 PARTICIPACIÓX DELAIXWISADO ES EUiCClOSES, ES LOS ÓRGASOS DE
REPRI:.SE\TAa<)S Y EX HL ChXTRO

Se han detectado bajos niveles de participación e incluso deficiente calidad en la
comunicación entre representantes de alumnos y sus representados. Kn no pocas
titulaciones el uso de adjetivos tales como pasiva, individual, desmotivada, escasa y apática,
son empleados para calificar la participación estudiantil que se justifica por la excesiva carga
lectiva, la desmoralización derivada de los bajos rendimientos, la falta de espacios
adecuados, la escasez de actividades irxtracurricular.es o el mal funcionamiento o uso de los
órganos de representación. En la mayoría de los casos hay constancia de la existencia de
suficientes vías de libre expresión y participación. Sin embargo, el alumnado se muestra
escéptico ante los resultados, opinando que rara vez se llevan a cabo sus sugerencias.

En el lado opuesto, y como ejemplos de la activa participación del estudiantado pueden
citarse la Diplomatura de Relaciones Laborales de la f TZA, la Ingeniería Técnica de Minas
de la VP\'/EÍll •', la Licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado de la UMII y la
Licenciatura de Ciencias Ambientales de la Í..VG,

Pero no existe un patrón común, de hecho pueden encontrarse grandes diferencias en una
misma universidad o centro, como en el caso de la i'CJJií en la que se cita una falta de
motivación del alumno en Ingeniería Química y Humanidades y un alto interés en la
Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y la UdG en la que la alta
participación del alumnado de la titulación de Ciencias Ambientales contrasta con la menor
participación de los alumnos de la Diplomatura de linfcrmcría.

Las propuestas de mejora para estimular, mejorar, fomentar, promover c incentivar la
motivación y participación del alumnado son numerosas en muchas de las titulaciones,
pero sólo pocas sobrepasan el ámbito de la intencionalidad y concretan los medios.
Algunos de los citados son la promoción del asociacionismo, las reuniones periódicas entre
alumnos y profesores, las puesta en práctica de innovaciones metodoíógicas, la búsqueda
de nuevos canales, foros y espacios y, en resumen, la atención a la motivación del
estudiante.
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4.7 RECURSOS HUMANOS

4.7.1 PROFESORADO

Sekeáón y perfil del profesorado

La valoración que se hace del profesorado es muy positiva en general, dando especial
importancia a la adecuación del perfil de éste con los objetivos de las titulaciones, la alta
formación académica y la motivación y el interés por la docencia señalados en las encuestas
realizadas a los alumnos. En la XJGs, la UDB y la UNED, destaca como fortaleza la
idoneidad de la plantilla, en general consolidada, cualificada y de prestigio, con un alto
porcentaje de doctores y profesorado permanente. La política de estabilidad del
profesorado se considera, igualmente, una fortaleza en la VAL , la UPC y la VI 7. Sin
embargo, no siempre existe una adecuación del profesorado a las titulaciones y cuando esto
sucede es destacado como uno de los puntos débiles más notables. A continuación
presentamos un gráfico con la distribución de la actividad docente según la categoría del
profesorado en el primer ciclo y en el segundo ciclo.

Distribución de actividad docente por ciclos y categorías
de profesorado

cu
TU

CEU

TEU

AU

AEU

AS

OT

^ _ . ^ — . — . . •

1 •

1 2

tercíelo

50% 100%

Formación del profesorado

La formación del profesorado (cursos de perfeccionamiento, ayudas a la formación,
participación en proyectos e iniciativas de innovación y aplicación de nuevas tecnologías) es
considerada como un elemento clave que contribuye a un mayor dominio de la
metodología docente, tal como se indica en la UCM. En este sentido, se aprecia una
diferencia respecto al informe anterior, donde eran escasas las unidades que destacaban
como puntos fuertes los programas y acciones desarrolladas para la formación del
profesorado.

La importancia en este punto se acentúa con el hecho de que la escasez de planes para la
formación del profesorado se contempla como una debilidad importante, así como la
escasa eficacia de algunos programas de innovación docente y de formación del
profesorado. En algunas ocasiones, se destacan las dificultades para poder participar en los
planes de formación existentes, debido a la coincidencia de horarios con las clases que tiene
que impartir el profesorado {¡a UJCS).

Este análisis hace que se plantee la necesidad de desarrollar programas para la formación
docente del profesorado y apoyo a la innovación, tanto para ei profesorado no permanente
de nuevo ingreso, como para el profesorado permanente con años de experiencia.
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También, se manifiesta la necesidad de facilitar esta formación evitando el solapamiento de
los horarios con el desarrollo normal de la docencia.

Evaluación delprofesorado

La evaluación docente del profesorado es considerada como una fortaleza en la L'AV, ia
UA, la UPGC y la URJC, la falta de la misma se plantea como una debilidad (la UBU y la
UIB). Por ello, se propone, tanto poner en marcha un sistema de evaluación de !a actuación
docente del profesorado {la VAl, y la UhX), como mejorar la difusión de los resultados de
la evaluación (la URJCj ¡a L'B).

4.7.2 PERSOXAl.DEADMINISTRACIÓN YSER11C10S.

Se realiza una valoración global positiva de la labor que desempeña el personal de
administración y servicios. Se observa una buena disposición de este colectivo a cooperar
en la mejora de la calidad de los centros y titulaciones y el interés manifestado por la
formación, a la que a veces es difícil acceder. Las debilidades detectadas hacen referencia a
la falta de adecuación a las necesidades de las titulaciones, así como a la escasez de plantilla.

A pesar de la valoración positiva anterior, se destaca el horario insuficiente de atención a
profesores y alumnos durante las tardes en los servicios de administración, la escasez de
planes específicos de formación, la carencia de una carrera profesional y la escasa
representación en los órganos de gobierno.

I .as propuestas de mejora se centran en primer lugar, en el desarrollo de planes de formación
específicos que den respuesta a !as necesidades de este colectivo (la L'CM, la L'Pl '/EHU, la
UdG, la URVj la UNBU) y a las necesidades de los centros. Eín segundo lugar, se plantea el
aumento de plantillas y, en tercer lugar, persiguen definir mejor las funciones y concretar las
tareas a realizar, proporcionando una adecuada incenrivación de las labores que desarrolla cada
colectivo y que deben ser estimadas para su carrera profesional.

4.8 INSTALACIONES Y RECURSOS

4.8.1 AULAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Las universidades han hecho un gran esfuerzo en incrementar la dotación de aulas, con la
creación de nuevos aularios más polivalentes, de laboratorios y de recursos audiovisuales e
informáticos. En algunas titulaciones este incremento se ha visto favorecido con
financiación externa a través de proyectos específicos (la VP\ ) y, en otras, por los fondos
europeos (FEDHR).

Aún así, se demanda una mayor dotación para la creación de aulas específicas (informáticas,
talleres, etc.), para mejoras completas de un edificio (Diplomado en Enfermería de la
IJP\ y EHU) o para la dotación de metilos audiovisuales fijos como recurso necesario para
la docencia. Se realiza una mención especial a la mejora de la dotación para las prácticas y
talleres específicos en todas las áreas.

Una debilidad es la disgregación de aulas por el campus, lo que obliga a los profesores a
largos desplazamientos con su material docente. Algo que se ve incrementado, cuando una
misma titulación se encuentra distribuida en distintos campus, lo que además interfiere de
manera considerable en la vida académica v docente.
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Cuando coexisten varias titulaciones en un único edificio, que en principio estaba pensado
como facultad para una o dos titulaciones, los problemas de falta de espacio y recursos
didácticos se han incrementado, tanto para la docencia y la investigación, como para la
gestión. La falta de despachos adecuados para los profesores resulta relevante en la UEM y
en la ÍTBU. En algunos casos, ante esta falta de espacio, se ha optado por separar las
titulaciones en distintos edificios {filología de la UCM) e incluso en campus distintos
{Administraáón y Direcáón de Empresas en ¡a UANj Geografía de la UCN). Sin embargo, en
otras titulaciones se está en proceso de reunificación en un solo campus y acometiendo
nuevas edificaciones.

Un problema señalado en universidades con edificios históricos es que son poco
funcionales y con carencias en sus instalaciones y /o espacio disponible {Filologías en la
USAL).

4.S.2 RECURSOS INFORMÁTICOS

En estos recursos las universidades han realizado una fuerte inversión en los últimos años.
Aún así, se sigue demandando una mayor dotación de puntos de red y creación de aulas
informáticas. Se percibe como punto débil, el que éstas estén atendidas y gestionadas por
una proporción excesiva de becarios. En las titulaciones técnicas se realiza una valoración
más crítica de los recursos informáticos y de las dificultades con el ancho de banda de las
redes de comunicaciones. También se recoge la demanda de actualización y adecuación de
los programas informáticos de gestión a las necesidades de las universidades {la UAMj la
UVA).

El escaso empleo de la red informática como medio de apoyo a la docencia es otro de los
puntos débiles. Y cuando se utiliza, se detecta una falta de ordenadores para práctica dado
el gran número de alumnos, como sucede en Biología de la UAB, cuyas prácticas con
aplicaciones informáticas se han de realizar fuera de la Facultad de Ciencias por falta de
ordenadores. Se demanda de manera generalizada un incremento de los puntos de
conexión a red para la docencia y la investigación, destacando entre otras la UDE.

4.83 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Éste suele ser, generalmente, un punto débil, pues en pocas universidades existe un plan de
seguridad e higiene en el trabajo completo e implantado. Asimismo, el mantenimiento de
las instalaciones es valorado negativamente y, en algunas universidades, se propone la
contratación de esta tarea a empresas externas. También se muestra preocupación por las
condiciones de seguridad e higiene de los laboratorios y edificios, por lo que se proponen
medidas para mejorarlas, pero sin explicitar cuales. Asimismo, muchas titulaciones adolecen
de planes de evacuación y de instalaciones adaptadas para personas con necesidades
especiales.

4,8.4 BIBLIOTECAS

Las Bibliotecas han sido una de las instalaciones y servicios que han tenido un mayor peso
dentro del análisis realizado en casi todas las universidades. En general, se ha valorado
positivamente la gestión y atención en las bibliotecas, así como la evolución de los fondos
en los últimos años (ver Tabla 4).

Sin embargo, se encuentra un número importante de puntos débiles referidos a su falta de
espacio {la VPCC, la UEX, la U1B, y la URI-")- En algunas universidades se realiza la
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propuesta de creación de salas de estudios que liberen espacio a las bibliotecas y permitan
que éstas dejen de utilizarse como sala de estudios o de "pase de apuntes", evitando así,
incrementar el alto coste de mantenimiento y seguridad que requieren las bibliotecas.

Respecto a la dotación de bibliotecas, hay escasas referencias al retraso en la gestión de
nuevas adquisiciones y se propone como mejora la necesidad de aumentar las relaciones
interdepartamentales, con el objeto de conseguir una mayor eficacia en la compra de
recursos.

También se producen valoraciones opuestas en cuanto a lo adecuado de tener grandes
bibliotecas por áreas de conocimiento. Yin el caso de universidades donde existen
bibliotecas en cada centro, se aprecia una diferente dotación dependiendo de si pertenecen
a una licenciatura o a una diplomatura, estando peor dotadas de fondos, por norma general,
las bibliotecas de las diplomaturas.

Los horarios de las bibliotecas son bien valorados en general, destacando el esfuerzo que
han realizado las universidades en ampliar el horario a 24 horas, al menos en una biblioteca
por campus, en ¿pocas de exámenes.

La falta de personal y el intentar suplirlo con personal no cualificado, como es el caso de
becarios que asumen tareas de responsabilidad, es valorado como una debilidad (¿a (.'I 'A).
También, se valora escaso el presupuesto destinado a publicaciones periódicas, sobre todo,
en relación con la investigación.

Referente a las innovaciones, destacan: la creación de bibliotecas temáticas y específicas,
como es la cartoteca de la UAIJ, el uso de las nuevas tecnologías, la hemeroteca virtual en
el caso de la L'PGC y la organización de seminarios sobre el acceso a las fuentes de
información electrónica como complemento a la Hemeroteca Virtual en la í A.
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4.9 RELACIONES EXTERNAS

Se valora positivamente el incremento que se ha producido en los acuerdos y convenios
con empresas, que están fundamentalmente dirigidos a que los alumnos puedan realizar
prácticas fuera de la universidad. Hn las titulaciones de la rama técnica, las relaciones con
organizaciones empresariales y con instituciones están dirigidas hacia proyectos concretos
de departamentos para investigación aplicada, que aportan, a cambie, dotación de
infraestructuras, listos acuerdos se gestionan mediante convenios propios a través de
Fundaciones, Decanatos y Direcciones de Centro o de Vicerrectorados, creándose la figura
del coordinador de prácticas, a veces con rango de Vicedecano. También se gestionan por
medio de gabinetes para el empleo en las universidades privadas y el COlK -Centros de
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Orientación para el Empleo- en las universidades públicas. Asimismo, se valoran
positivamente, las relaciones con otras organizaciones para desarrollar los practicura,
fundamentalmente, de Magisterio y Derecho, con un considerable incremento, tanto en el
número de alumnos que lo realizan, como en la oferta de las organizaciones que mantienen
convenios para ello. Aún así, son numerosas las titulaciones que demandan una mayor
atención a las relaciones con las empresas dado lo absorbente de este tipo de relaciones.

Existen casos de universidades con una buena conexión con el entorno (la UJCS, la UPVjr
la LJA). En otros casos se producen situaciones que podrían considerarse paradójicas, pues
se valora positivamente la existencia de relaciones con entidades extranjeras y se critica ¡a
falta de relaciones con el entorno más cercano (la Ul 'Aj la VI1).

Se señala la necesidad de realizar campañas de acercamiento a los estudiantes de
Bachillerato y sesiones de puertas abiertas, para dar a conocer las titulaciones e informar a
los futuros estudiantes sobre los conocimientos mínimos necesarios para cursar los
estudios (¿a UCN, la URJCj ¿a UEX).

Aunque se han iniciado estudios para conocer la situación de los egresados, todavía son
numerosas las universidades que indican este punto como una necesidad junto con la
creación de asociaciones de antiguos alumnos. Este aspecto posibilitaría una información
imprescindible para las titulaciones, de las necesidades de formación para el mundo laboral
y una divulgación de las actividades de la universidad.

En cuanto a las relaciones con universidades extranjeras, se detecta una necesidad casi
generalizada de incrementar las relaciones, atendiendo especialmente a los criterios de
convalidación de los programas y títulos. En este tipo de relaciones destacan
fundamentalmente como puntos fuertes los programas SICUE-Seneca, Socrátes-
ERASMUS para los que se demanda como mejora una mayor dotación, tanto de personal
como de financiación, para su gestión. Como ejemplos concretos, en la UNED se demanda
potenciar los Centros Asociados en el extranjero, las relaciones con otras universidades, en
especial programas y actividades de relación virtual, y la adaptación de los criterios propios
de la UNED a la concesión de intercambios de alumnos. Se producen situaciones en que la
oferta de programas de intercambio es alta pero la demanda es baja {¡a UPGC). Asimismo,
a veces existe una buena oferta y la demanda también es alta, pero la atención a los
estudiantes extranjeros no es valorada como adecuada {Filología Hispánica de la UAM).
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5. INVESTIGACIÓN

5.1 CONTEXTO

5.1.1 ÁREA OEXTtFiCA DE.XTRO DE L.4 UXil'ERSIDAD.

El tamaño de los departamentos así como su estructura se considera un elemento
importante en su funcionamiento {Departamento de Historia de la UEX, Departamento de
F.conomia de la ¡ 'JCS y Departamento de Geografía de la l'LJz). En unos casos se considera que
la diversidad científica que le aportan las estructuras multiárea constituye un gran potencial
y proporciona una importante riqueza de conocimiento (Departamentos de Derecho Público y
Derecho Privado de la UBIJ). Sin embargo, se pone de manifiesto que, para aprovechar dicho
potencial, es necesario mejorar la coordinación e integración de las diferentes disciplinas.

La dispersión geográfica de algunos departamentos e, incluso, la distancia entre éstos y los
sen-icios y recursos utilizados para el desarrollo de actividades de I+D, también son
considerados aspectos que dificultan la eficiencia en el uso de recursos.

5.1.2 RizI^CiOXES ENTRE DOCENCIA E ¡NISESTIGACIÓN

Se valoran positivamente las interrclaciones que se establecen entre las actividades de
docencia y de investigación. No obstante, ta excesiva actividad docente se identifica como
un factor importante que dificulta la dedicación del profesorado a ía investigación.

Los factores identificados que dificultan o afectan negativamente al desarrollo de la
actividad investigadora son: la ausencia de programas de tercer ciclo propios en algunos
departamentos, programas de doctorado poco desarrollados o planificados con falta de
coherencia, y la diversificación de la docencia impartida.

I .os factores descritos que contribuyen al desarrollo de las actividades de investigación son:
tener programas de doctorado propios y consolidados, la intercomunicación que se establece
entre áreas de conocimiento y, en la mayoría de los departamentos, la alta implicación del
profesorado en la investigación (a pesar de la elevada actividad docente que soportan algunos).

propuestas de mejora pueden clasificarse en tres bloques. Bn primer lugar, las mejoras
estructurales y de organización, como son: racionalizar las t;ireas docentes de los departamentos
{Departamento de l'isica UEAÍ), mejorar los horarios de docencia para hacerlos compatibles con
los trabajos de investigación {Departamento de Economía de la UJC.S) y realizar la asignación de
materias a impartir en función del perfil investigador del profesorado {Departamento de Geografía
de la \Jlli). Dentro de este primer grupo estañan también las numerosas propuestas de casi
todos los departamentos, orientadas a disminuir la actividad docente del profesorado para que
éste pueda desarrollar con éxito su actividad investigadora.

Un segundo grupo de propuestas se refieren a la mejora de los programas de doctorado
existentes, revisando los objetivos docentes y de investigación {Departamento de Ciencias y
Teawlogias de la Xaregaáón y de la Construcción Xaral de la l'CX) y la creación de programas de
doctorado considerando las ventajas comparativas propias {Departamento de Economía j
Empresa de la UIB).

En tercer lugar, se señalan las propuestas para ser impulsadas institucionalmente, en un
ámbito superior a los departamentos, y que estarían orientadas a establecer mecanismos de
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reconocimiento de la actividad docente que comporta el tercer ciclo (Departamento de Física
de la ULCj Departamento de Griego y Latín de ¿a USC).

5.2 OBJETIVOS

En consonancia con lo expuesto en informes anteriores, la práctica totalidad de los
departamentos no tienen formulados explícitamente los objetivos y la plani6caáón de
actuaciones de I+D a nivel departamental, aunque sí existen unos objetivos de investigación
fijados a nivel de grupos concretos. No obstante, todas las unidades que no tienen estos
objetivos definidos coinciden en la necesidad de definirlos y formularlos. En algunas unidades
el proceso de autoevaluación ha servido para definirlos [Departamento de Química de ¡a UCN).

La investigación realizada en los departamentos está dentro de los objetivos de la política
científica nacional, regional o europea, dada la participación activa en programas de
investigación nacionales e internacionales. No obstante, en algunas unidades se proponen
mejoras orientadas a alcanzar mayores cotas de intercambio con centros e instituciones
nacionales y aumentar la proyección externa de las actividades de los departamentos.

5.3 RECURSOS

5.5.1 RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos son un punto clave en la evaluación. En algunos casos se valoran
positivamente los recursos disponibles y en muchos más, el incremento de los últimos
años, el potencial del profesorado joven y la dedicación a las tareas de investigación.

Sin embargo, en algunos departamentos el número de doctores sigue siendo escaso.
Además se señala también el exceso de profesores asociados y la falta de becarios y
personal de auxiliar para la investigación.

Las principales propuestas de mejora son las siguientes: adecuar progresivamente las
estructuras y categorías del personal docente e investigador de los departamentos
{Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de ¡a UCAR) e incrementar el
número de profesores numerarios a tiempo completo que lideren proyectos y actividades
de investigación (Departamento de Derecho Público de ¡a UBU)\ incrementar el acceso de
becarios de investigación a los departamentos y establecer los cauces para su posterior
reinserción (Departamento de Economía y Administración de Empresas de la U>L\); flexibilizar la
adscripción y contratación de becarios con cargo a proyectos (departamentos vinculados a la
titulación de Licenciado en Psicología de la USC); contratar personal específico de apoyo a la
investigación (Departamento de Filología Catalana de la UAL) y dotar de plazas de técnicos
cualificados de laboratorio (Departamento de Fisiología de la ULE).

5J.2 RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES

La dotación económica de las universidades a los departamentos para actividades de I+D
es considerada insuficiente. Sin embargo, algunos departamentos destacan la evolución
positiva de la captación de recursos externos, a través de proyectos y contratos de
investigación, lo que puede comprobarse en el gráfico "Evolución de la financiación del
gasto en I+D por origen de fondos" que se muestra bajo estas líneas. Otros consideran que
esta financiación externa obtenida es aún insuficiente.

En cuanto a las infraestructuras y recursos materiales relacionados con la investigación
(espacios, laboratorios, equipos informáticos y redes de comunicación, recursos
bibliográficos, equipos técnicos, etc.) la mayoría de departamentos reconoce los esfuerzos
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realizados por incrementarlos cualitativa y cuantitativamente, aunque se consideran
mejorables muchos de ellos.

Se propone implementar acciones que contribuyan a incrementar la financiación extema
(fomentar e incentivar la solicitud de provéelos de investigación, planificación de acciones
para la captación y financiación de recursos por pane de los sectores empresariales) y hacia
la distribución en las propias universidades de los recursos disponibles (creación de
comisiones específicas en los departamentos, planes estratégicos institucionales para la
financiación de actividades y mejora de recursos destinados a I + D). Un gran bloque de
propuestas se orientan hacia la mejora de recursos materiales, principalmente hacia la
mejora de espacios, equipamientos informáticos y tecnológicos y fondos bibliográficos.

5.4 ESTRUCTURA

5.4.1 KEUXCÍOXUS DLXTRO Dh IA I.XSTnVClÓX

Hxisten grupos de investigación cohesionados internamente y con líneas de investigación
bien definidas y consolidadas (Departamento de Tecnología de los Alimentos de ¡a UP\ ',
Departamento de Producción Animal de la ULE, Departamento de Energía de ¡a UQV, Departamento
de Lengua Española de la USAl^, Departamento de Economíay Empresa de la UIB).

Asimismo, se señala la importancia de la creación de nuevas líneas de investigación o la
diversidad de las mismas (Departamento de Derecho Privado de la UBU, Departamento de Física de
la L'HAÍ, Departamento de Análisis Económico de la i'ZA). Esta creación de líneas de
investigación definidas y estables se ve favorecida por varios factores: el reconocimiento de
los grupos por parte de la Generalitat de Catalunya (departamentos vinculados a las titulaciones de
Maestro de la UAB), la incorporación de nuevos investigadores en las líneas pioneras y el
equilibrio en la participación de jóvenes investigadores y profesores con mayor experiencia
en los proyectos de I + D (Departamento de Análisis Geográfico Rfgional de la UAL}, el tamaño
apropiado de los grupos activos (Departamento de Física Fundamental y Experimental de la
ULE), la creación de equipos que aglutinan a prácticamente todos los miembros del
departamento (Departamento de Ciencias y Técnicas de la Xarrgaáón y de ¿a Construcción Kara/de la
UCX), la consolidación de grupos de investigación que tienen una actividad planificada y
piden proyectos, por lo que pueden arrastrar a los demás miembros {Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Í / O J R ) .

Las debilidades detectadas pueden agruparse en tres bloques. En el primer grupo, se
señalan las dificultades para la creación de grupos y equipos fuertes y estables, con
continuidad en el tiempo; la fragmentación o excesiva heterogeneidad de la actividad
investigadora lo que impide encontrar líneas de investigación comunes y, por tanto,
favorece realizarla en muchos casos de modo individual, (Departamento de Física de la CEA/,
departamentos vinculados a ¡a titulación de Psicología de la USC, Departamento de Historia de la UEX,
Departamento de Filología Árabe de la UAM)\ ¡a ausencia de una planificación que incluya una
definición de objetivos claros de investigación o de una política en esta materia a nivel
institucional (Departamento de Filología Española de ¿a í_'í 7, Departamento de Administración de
Empresasj Marketing de la UjCS, departamentos vinculados a la titulación de Matemáticas de la UAB,
Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural de ¡a LPXA); la falta de cultura de trabajo en grupo
(Departamento de Derecho Público de la UBU y Departamento de Filología Francesa de la USAL).

En el segundo grupo se apunta la falta de relaciones de información, comunicación y
coordinación entre los investigadores de la misma o diferente área de conocimiento dentro del
departamento y con aquellos pertenecientes a otras disciplinas y departamentos de la propia
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universidad (Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Geodinámica de la UVA,
Departamento de Derecho de ¿a LJRI, departamentos únatlados a la titulación de Psicólogo de la UAÍV).

Por último, se señala que el trabajo administrativo y de gestión de los proyectos de
investigación recae sobre los propios investigadores restándoles tiempo para sus actividades
investigadoras y docentes (departamentos linculados a la titulación de Geografía de la UAB,
Departamento de Ciencias del Medio Natural de la UPNA). Los investigadores se quejan del
funcionamiento de los servicios centrales de la universidad implicados en las funciones de
información y de gestión de los proyectos (Departamento de Química Aplicada de la UPNA y
Departamento de Ciencias de la Salud de la URJC).

Las propuestas de mejora formuladas se pueden agrupar en cuatro bloques. En primer
lugar se propone elaborar alguna línea de investigación conjunta dentro del departamento
(Departamentos de Derecho Público y Privado de la UBU, Departamento de Filóloga Gallega y Latina
de la UV1, Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la USAL), reagrupar o
fusionar líneas de investigación existentes potenciando la interdisciplinariedad (Departamento
de CCy Técnicas de la Navegación y de la Construcción Naval de ¡a UCN, Departamento de Análisis
Económico de la UZA) y consolidar los grupos y equipos de investigación ya existentes
(Departamento de Latín y Griego de la USC).

En segundo lugar, se propone incluir mecanismos de planificación en la actividad
investigadora, como un plan para consolidar grupos sólidos de investigación (Departamento
de informática de la L'HX), la definición del perfil investigador de los grupos en la comunidad
científica nacional e internacional (Departamento de Humanidades y Comunicación de la UCAR),
o establecer directrices para la creación y estructuración de grupos de investigación
(UPNJ4), O establecer un plan integral de la investigación de la universidad que integre y
organice los grupos de investigación (Departamento de Biólogo Celulary Anatomía de la ULE).

En tercer lugar, se propone aplicar medidas concretas para mejorar la comunicación entre
las diferentes áreas con el fin de que todos los miembros del departamento conozcan los
objetivos, experiencias y resultados de los diferentes grupos de investigación y colaboren en
proyectos. Por ejemplo, organización de jornadas, seminarios, edición de publicaciones
conjuntas, etc. {Departamento de Biotecnología de ¡a UPV, Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal de ¡a UVA, Departamento de Economía de la UJCS). Se
propone también, pero con menor frecuencia, difundir y divulgar la actividad investigadora
al resto de los departamentos y fuera de la universidad.

Por último, se propone disminuir la carga administrativa que actualmente soporta el
personal investigador. Las soluciones propuestas son varias: crear servicios encargados de
realizar las tareas auxiliares de la investigación (UPNA), crear la figura de gestor de
investigación que capte, incentive y canalice los recursos para la investigación (Departamentos
vinculados a la titulación de Matemáticas de la UAB), dotar de personal administrativo capacitado
(Departamento de Historia de la UEX), descentralizar algunas actividades de gestión de la
investigación (Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la UOV) y mejorar la
información que prestan los servicios centrales (Departamento de Astrofísica de la ULL,).

5.4.2 RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

Se valoran positivamente las relaciones establecidas, en materia de investigación, con
universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales; que se han
traducido en la firma de convenios, realización de proyectos y publicaciones, etc. En el caso
de las relaciones con empresas, éstas son más frecuentes entre los departamentos de las
áreas técnicas y biomédicas (Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UA, Departamento de
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informática de la UOl^, que entre los de las áreas de Humanidades (Departamento IJteraíura
Española e Hispanoamericana de la L'SAL).

También se señala la necesidad de favorecer las relaciones con otras instituciones. Por
ejemplo, potenciando la movilidad del profesorado a otros centros de investigación y las
visitas de investigadores extranjeros (Departamento de Riblioktonomia y Documentación y
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la L'CAR, Departamento de
Administración de Hmpnias y Marketing de la UJCS, Departamento de Energía de la \J0\\
También se propone impulsar las relaciones con empresas externas del entorno
(Departamento de Medio Ambiente de L'hM, Departamento de Teoría de la Señalj Comunicaciones e
Ingeniería Telemática de la l!\ 'A, Departamento de filología Catalana de la VAl^ Departamento de
Ingeniería Mecánica de la L'CAR, Departamento de Física de la ULC), e incentivar la participación
de los grupos de investigación de los Departamentos en programas y redes europeas
(Departamento de Matemáticas de la l'AB, Departamento de Ingeniería Química de ¡a LC1A1,
Departamento de Estructura, Historia Hconómica y Economía Pública de la Í/Z.-1).

5.5 RESULTADOS

Se valora de modo positivo el incremento de los resultados de investigación, en cuanto ni
número de tesis leídas (ver gráfico siguiente), publicaciones y contribuciones en congresos
y la calidad de los mismos, que paulatinamente tienen una mayor presencia en el contexto
internacional y se dan a conocer en publicaciones especializadas.

Tota l tesis le ídas aptas

8000

rooo
6000

5000

1000.

300»

200D

100irrrr
': Dalos provisionales
Fuente: Tesis Doctorales en España. TKSECV 1976-1999. Consejo de- Universidades

Se señalan como debilidades las limitaciones que encuentran los investigadores en la
divulgación y difusión de capacidades, líneas y resultados de investigación dentro y fuera de
la universidad (Departamento de Ciencias de ios Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Departamento de
E.nergia de la I "Oí ', Departamento de filología francesa de l'SAL, departamentos rínculados a
Trabajo Social de la UMLJ).

Para mejorar los resultados de investigación, se proponen dos tipos de actuaciones. Por un
lado y de torma muy generalizada, la creación y mejora de un sistema de información que
permita difundir, dar publicidad y realizar un seguimiento de las actividades y resultados de
investigación obtenidos por los miembros de los departamentos. Se incide sobre todo en la
elaboración de una memoria anual y en h creación de páginas web con información
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centralizada y actualizada. {Departamento de Filología Hispánica de la UAM, Departamento de
Trabajo Social de la UPNA, Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de ¡a \JP\').

Por otro lado, se plantea fomentar la producción científica, sobre todo, la publicación en
revistas de prestigio internacional {Enología de ¡a URV, Departamento de Geografía de ¡a ULE,
Departamento de Física de la ULC).

5.6 RENDIMIENTO Y CALIDAD

Se valoran positivamente la evolución de la actividad investigadora {Departamento de Ingeniería
lndustríal II de la ULC, Departamento de Economía y Empresa de ¡a UIB), la evolución de los
niveles de éxito en la consecución de proyectos y becas de investigación (Departamento de
Geografía Humana de la VAL, Departamento de Historia de la UEX) y de la producción
cientí6ca, en relación con los recursos humanos disponibles en el departamento
{Departamento de Traba/o Social de UPNA, Departamento de Filología Árabe de la UAM). También
se subraya la calidad de la producción científica y de los resultados de la investigación (tesis,
publicaciones, contribuciones en congresos, etc.}, puesta de manifiesto a través del
reconocimiento internacional o de la publicación en revistas y en editoriales de prestigio
{Departamento de Astrofísica de la ULL, Departamento de Patología Animal-Medicina Animal de la
ULE, Departamento de Historia e Instituáones Económicas de la UZA).

Contribución española a la
producción científica mundial (%)
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Fuente www.mcyl.es: Indicadores del Sistema español de Ciencia y Tecnología, 2000.

Los elementos negativos citados con mayor frecuencia se refieren a la presencia aún
insuficiente en convocatorias públicas competitivas y sobre todo de carácter internacional
{Departamento de Historia de la UEX, Departamento de Análisis Geográfico Regional de ¡a UAL), la
concentración de la actividad investigadora en pocas personas {Departamento de Filología Inglesa de
la USAL Departamento de Tecnología de los Alimentos de ¡a UPV, Departamento de Didáctica de las CC
Experimentales y Geodinámica de la U\ 'A) y las dificultades para fijar indicadores cuantitativos de
rendimiento y calidad (Departamento de Química de la UCN, Departamento de Derecho de la URI).

Entre las propuestas de mejora pueden destacarse las siguientes: incrementar la actividad
investigadora y producción científica, tanto en términos cuantitativos como cualitativos
(Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la UJCS, Departamento de Informática
de la UEX); impulsar la presentación de proyectos en convocatorias competitivas y la
publicación en revistas de excelencia (Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la VPV,
Departamento de Ingeniería Mecánica de la UCAR); y, definir indicadores de calidad en
investigación con la finalidad de evaluar internamente de manera sistemática la actividad de
los diferentes grupos (Departamentos, iñnculados a Matemáticas de la UMU).

50



6. SERVICIOS

6.1 CONTEXTO DEL SERVICIO

La reciente creación de algunas universidades parece ser un factor contextual positivo que
aporta mayor dinamismo y capacidad de respuesta a una demanda creciente. Kn otras
universidades con más trayectoria aparecen comentarios y valoraciones que identifican
como elemento de dificultad, la complejidad e inestabilidad de !a normativa, así como el
establecimiento de competencias reglamentarias.

6.2 LIDERAZGO

Se señala la ausencia de una política de reconocimiento del personal y del logro de los
objetivos del sen-icio en numerosos casos. Parecen ser más conscientes de este hecho
aquellas unidades o universidades más comprometidas o con mayor trayectoria en políticas
de calidad. Coherentemente, las unidades se plantean como una de las propuestas
prioritarias para alcanzar un verdadero liderazgo del servicio.

Aparece también con frecuencia el compromiso de los responsables del servicio con la
calidad y la mejora continua, aunque en algunos casos tiene un carácter más bien
voluntarista al no estar encuadrado en una verdadera política con identificación de
objetivos, especificación de los indicadores de su cumplimiento, planes de comunicación,
planes de formación, reconocimiento del personal, etc.

En cuanto a la política de comunicación, tanto interna como con los usuarios, se identifican
importantes logros, aunque aún insuficientes, por lo que una parte de los servicios
evaluados plantea acciones de mejora en este sentido.

En algunos casos, con plena pertinencia a una de las claves del apartado, se identifica como
fortaleza importante la orientación al cliente del servicio o, al menos, la consideración de
sus demandas y necesidades en el diseño y planificación de las políticas.

6.3 POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Algunas unidades afirman tener desarrollado un plan estratégico del sen-icio, en una clara
manifestación de un buen nivel de madurez en las nuevas herramientas tie gestión. Kn unos
casos se formula explícitamente y en otros se da cuenta de la existencia de formulaciones
de la misión, visión, metas y objetivos, indicadores de cumplimiento, estrategias de
seguimiento, de comunicación, etc.

En otros casos, las unidades parecen estar en proceso de elaboración de sus planes
estratégicos habiendo alcanzado ya importantes logros en este sentido, como puede ser la
utilización de indicadores para la monitorización de los procesos y la toma de decisiones.
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6.4 GESTIÓN DEL PERSONAL

Se señalan gran diversidad de cuestiones en este apartado. En algunos casos se centra la
atención en la ausencia de una verdadera política de reconocimiento e incentivación del
personal, aunque en otros casos se reconocen las facilidades para 'acceder' a jefaturas y la
igualdad de oportunidades en la promoción.

Se centra frecuentemente la atención en los canales de comunicación formal y en las reuniones
de coordinación. Aunque se valora positivamente el nivel alcanzado en este sentido, con
bastante frecuencia se identifica esta cuestión como un área importante de mejora.

Se propone dar una mayor y más precisa definición de las funciones y responsabilidades de
cada puesto, así como de los objetivos a alcanzar.

En definitiva, se recogen importantes avances en esta cuestión aunque se detecta con
mucha frecuencia la ausencia de una verdadera y completa política de gestión del personal.

6.5 RECURSOS

Se han analizado con profusión las instalaciones físicas de los servicios pero, salvo
excepciones, sin una reflexión adecuada respecto a la adecuación y uso eficiente de éstos
para la consecución de los objetivos de calidad. Asimismo, se ha dedicado escasa atención a
los recursos destinados a proporcionar información para la toma de decisiones. Finalmente,
tampoco han descrito y valorado suficientemente los mecanismos, estrategias y recursos
destinados al control del uso eficiente y efectivo de los recursos. En contrapartida, se
menciona con frecuencia fa suficiencia/insuficiencia o condiciones de los espacios físicos.
También se analizan los servicios y equipos informáticos, así como las dotaciones
económicas y la ejecución del gasto.

De alguna manera, se refleja una visión anclada en sistemas tradicionales de gestión, donde
la asignación de los recursos no estaba necesariamente ligada a la funcionalidad y al logro
de los objetivos de calidad.

6.6 PROCESOS

Los servicios universitarios carecen aún de elementos clave para una gestión moderna,
eficiente y efectiva. Así, por ejemplo, sólo en el caso de la URI se evidencia con claridad la
existencia de manuales de procedimiento propiamente dichos y la identificación de los
procesos clave. En otros casos, se describe la existencia de soporte documental, pero sin
que éste llegue a constituirse en verdaderos manuales.

También son excepción las unidades que tienen elaborado su 'mapa de procesos' y que
monitorizan los mismos a través de indicadores de eficiencia y efectividad que, a la vez,
tomen en consideración las necesidades y satisfacción tanto de usuarios como del personal.

En definitiva, las unidades evaluadas parecen llevar a cabo sus tareas con un buen nivel de
madurez pero, en su mayoría, no han puesto en marcha los elementos esenciales de una
gestión centrada en los procesos y de una evaluación y redefinición continua y ágil de sus
servicios. Sin embargo, los requisitos marcados por el propio proceso de evaluación, parece
haber contribuido a la toma en consideración en las agendas de trabajo, de la necesidad de
importantes cambios hacia una gestión de calidad y orientada a los usuarios.
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6.7 SATISFACCIÓN DE CUENTES Y USUARIOS

Los servicios no suelen realizar encuestas de satisfacción de sus clientes y usuarios. Sin
embargo, el propio proceso de evaluación parece haber sido un importante revulsivo para
la realización de las mismas. En este sentido, es elemento muy destacable la realización,
durante ci proceso de autoevaluacíón, de encuestas de satisfacción en la mayoría de las
unidades evaluadas aunque esto no garantice la continuidad de las mismas.

Las encuestas realizadas adolecen de deficiencias metodológicas (diseño, muestreo, análisis
de datos,...) pero se constituyen en un importante precedente para la realización regular y
sistemática de estos sondeos. Asimismo, los cuestionarios utilizados pueden reflejar un
cierto apresuramiento en su diseño y desarrollo, puesto que no recogen con ciaridad una
verdadera estructura de indicadores de satisfacción, pertinentes a los objetivos de calidad
establecidos por la unidad en sus procesos clave. Además, se ha realizado un
aprovechamiento muy "conservador' de los resultados de las encuestas, reflejando quizás
una cultura tradicional en la cual estos sondeos servirían principalmente para 'calificar' el
servicio y no tanto para identificar áreas de mejora y llevarlas a cabo. Kn definitiva, los
servicios evaluados han dado un importante paso que deberá consolidarse en los próximos
años como soporte para la toma de decisiones dentro de una orientación al cliente.

En lo referente a los procedimientos para recoger quejas y sugerencias puntuales de los
usuarios, ¡as unidades evaluadas muestran una escasa optimización de los mismos. En una
parte importante de las unidades no se analiza esta cuestión mientras que, en otros casos, se
describen y valoran como lentos y engorrosos para el usuario.

6.8 SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

Se valora muy positivamente la satisfacción del personal vinculado al servicio. Se aprecia un
buen clima de trabajo, motivación del personal, reconocimiento de los superiores y
autonomía en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, no se presentan evidencias de la
realización de procesos sistemáticos de consulta ni se describen o explican con precisión
los aspectos determinantes de dicha satisfacción. Tampoco se presentan planes de mejora
estructurados para afianzar o mejorar la citada satisfacción del personal.

Por lo tanto, a diferencia del apartado anterior, son excepciones las unidades que han
llevado a cabo procesos estructurados de análisis y consulta de la satisfacción del personal.
Tampoco se presentan análisis sobre los factores clave de dicha satisfacción más ailá de la
simple promoción o volumen de trabajo. Las unidades evaluadas tampoco parecen
plantearse la necesidad de realizar comparaciones, en este aspecto, con unidades similares
de otras universidades.

6.9 IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Se ha concedido escasa importancia a esta cuestión. El hecho de constituirse en servicios
internos de la universidad puede explicar en parte este hecho. Sin embargo, también puede
explicarse por la dificultad de enfocar el análisis hacia una dimensión, la pertinencia social,
bastante olvidada en la cultura universitaria.

En definitiva, el proceso de evaluación seguido no parece haberse constituido en elemento
iniciador para el planteamiento de una política general que mejore u optimice el impacto en
la sociedad del servicio prestado.
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6.10 RESULTADOS FINALES

No aparecen evidencias respecto a que se midan los resultados finales del servicio, que se
analice la evolución de éstos a través del tiempo o que se realicen comparativas con otros
servicios similares.

Sin embargo, en algún caso {la URT), la política de calidad parece tener un nivel de madurez
suficiente como para otorgar un importante papel a esta cuestión. Esta universidad describe
y valora positivamente las actividades que desarrolla para obtener medidas del rendimiento
o de sus resultados finales. Asimismo, manifiesta que realizan comparativas de sus
resultados con los de unidades equivalentes de otras universidades. Finalmente, en esta
universidad se aprecia con claridad el propósito de profundizar en esta línea, al plantear
como acciones de mejora la obtención de raaos coste/beneficio, ratios de utilización de
espacios y servicios, de satisfacción del personal, etc.
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7. ANEXOS

7.1 MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO

Este proyecto se aprobó siendo miembros de! Comité Técnico (Orden del Ministerio de
Educación y Cultura de 19 de julio de 1999, BOE de 5 de agosto de 1999)

Presidente

limo. Sr. D. Vicente Ortega Castro, Secretario General del Consejo de Universidades.

[. 'tcepnsidente

limo. Sr. D. Ismael Crespo Martínez, Director General de Universidades del MECyD

Secretaría

limo. Sr. D. Eduardo Coba Arango, Vicesecretario de Estudios, Consejo de
Universidades.

V'ocaies

Sr. D. Manuel Galán Vallejo, Director del consorcio Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas.

Sr. D. Francisco Michavila Pitarch, Catedrático de Matemática Aplicada de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Sr. D. Mario de Miguel Díaz, Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación de la Universidad de Oviedo.

Sr. D. José Ginés Mora Ruiz, Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad
de Valencia.

Sr. D. Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
de la Universidad de Salamanca.

Sra. Dña. Gemma Rauret Dalmau, Directora de la Agencia per a la Quaütar del Sistema
Universitari a Catalunya.

Sr. D. Franccsc Sola Busquets, Gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Sr. D. Miguel Valcárcel Cases, Catedrático de Química Analítica de la Universidad de
Córdoba.
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El informe final se aprobó siendo miembros de la Coordinación Técnica (Orden del
Ministerio de Educación, Cultura y Depone de 12 de septiembre de 2001, BOE de 26 de
septiembre de 2001).

Sra. Dña. Eva Anduiza Perea, Profesora Titular de la Universidad de Murcia.

Sr. D. Manuel Barbancho Medina, Director de la Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas

Sr. D. Tomás Escudero Escorza, Catedrático de la Universidad de Zaragoza.

Sr. D. Manuel Galán Vallejo, Catedrático de la Universidad de Cádiz.

Sr. D. José Luis García Garrido, Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Sr. D. Pedro García Moreno, Gerente de la Universidad de la Rioja.

Sr. D. Santiago Lorente Arenas, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Sr. D. Fancisco Marcellán Español, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.

Sr. D. Mario de Miguel Díaz, Catedrático de la Universidad de Oviedo.

Sr. D. José-Ginés Mora Ruiz, Profesor Titular de la Universidad de Valencia (Estudi
General).

Sr. D. Eugenio Muñoz Camacho, Director de la Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia

Sra. Dña. Gemma Rauret Dalmau, Directora de la Agencia per a la Qualitat del Sistema
Universitari a Catalunya.

Sr. D. Javier Vidal García, Profesor Titular de la Universidad de León.
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7.2 EQUIPO PARTICIPANTE EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME

Este informe se financió con una acción especial del Plan Xaáonal de \ivalnaáón de la Calidad de las
['nirtrsidadts ciwirdinada por la Universidad de I-cón, en la que han participado las personas que se
relacionan a continuación.
Coordinador

Dr. Javier Vidal García, Universidad de León

Responsables

Dra. Ester Alonso Velasen, Universidad Autónoma de Madrid

Dr. 1'cdro Miguel Apodaca Urquijo, Universidad del País Vasco

Dr. Juan Ruix Carrascosa, Universidad de |aén

Dña. Meritxell Chaves Sánchez, Universidad de Barcelona

Dña. M* José Echeverría Cubillas, Universidad de Salamanca

Dr. Héctor Grad Fuchsel, Universidad Autónoma de Madrid

Dr. Francisco Javier Grande Quejigo, Universidad de Extremadura

D. )ulio Grao Rodríguez, Universidad del Pais Vasco

D. Enrique i lerrero Gil, Universidad de Sevilla

Dña. Carmen Martínez del Valle, Universidad de Alcalá

Dña. Carmen Melsíó Núñez, Universidad de Barcelona

D. Santiago Roca Martín, Universidad Politécnica de Cataluña

Dña. Marta Rodríguez Martín, Universidad de! Pais Vasco

Analistas

Dña. Moniserrat Aguilar Gómez, Universidad de 1 .con

D. Lorenzo Almazán Moreno, Universidad de Jaén

Dña. Ana María Antona, Universidad Autónoma de Madrid

Dña. I jria Callejo González, Universidad de León

D.Joan Francesc Córdoba Pérez, Universidad Politécnica de Barcelona

Dña. Mónica González Fernández, Universidad de l^eón

Dr. Patricio González Valverde, Universidad de Extremadura

Dra. Miren Karmelc Herranz Pascual, Universidad del País Vasco

Dña. Sara junquera Merino, Universidad de I,eón

D. R:iú! López Santos, Universidad de León

Dña. Sonia Martín Cerro, Universidad de Salamanca

D. Alberto Pardo Díaz, Consultor en Educación y Formación

Dra. Esperanza Roquero García, Universidad Complutense de Madrid

Dña. Mercedes Torrado Fonseca, Universidad de Barcelona

Dña. Ma [osé Vicíra Allcr, Universidad de León
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7.3 SIGLAS UTILIZADAS

PNECU - Plan Nacional de Evaluación de la Calidad
de las Universidades

¡FU - Informe final de universidad

IFT - Informes finales (o de síntesis) de titulaciones
y/o departamentos

1PF - Informes de evaluación extema

IA - Informes de autoevaluación

PRY - Proyectos presentados a la convocatoria

CA - Comité de Autoevaluadón

CHE — Comité de Evaluadores Extemos

PAS - Personal de Administración y Servicios

UAB - Universidad Autónoma de Barcelona

UA • Universidad de Alcalá

UAL - Universidad de Alicante

UALM - Universidad de Almería

UAM - Universidad Autónoma de Madrid

UAN - Universidad Antonio de Nebrija

UAX • Universidad Alfonso X

UB - Universidad de Barcelona

UBU - Universidad de Burgos

UCA - Universidad de Cádiz

UCAR - Universidad Carlos ni

UCEU - Universidad San Pablo CE.U.

UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha

UCM - Universidad de Complutense de Madrid

UCN - Universidad de Cantabria

UCO - Universidad de Córdoba

UDE - Universidad de Deusto

UdG - Universidad de Girona

UdL - Universidad de Lleida

UEM ' Universidad Europea de Madrid

UEX - Universidad de Extremadura

UGR- Universidad de Granada

UHU -Universidad de Huclva

UIB - Universidad de liles Balears

UJA - Universidad de Jaén

UJCS • Universidad Jaume I

ULC - Universidad de A Coruña

ULE - Universidad de I,córt

ULL - Universidad de La Laguna

UMA - Universidad de Málaga

UMH - Universidad Miguel Hernández

UMU - Universidad de Murcia

UNED - Universidad Nacional de Educación a
Distancia

UOC - Univcrsitat Obcrta de Catalunya

UOV - Universidad de Oviedo

UPC - Universidad Politécnica de Cataluña

UPCO • Universidad Pontificia de Comillas

UPF - Universidad Pompeu Fabra

UPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

UPM - Universidad Politécnica de Madrid

UPNA - Universidad Pública de Navarra

UPSA - Universidad Pontificia de Salamanca

UPV - Universidad Politécnica de Valencia

UPV/EHU - Universidad del País Vasco /Euskal
Hemko Unibertsitatea

URJ - Universidad de La Rioji

URJC - Universidad Rey Juan Carlos

URIX - Universidad Ramón Uuil

URV • Universidad Rtivira y Vi/gili

L'SAI. - Universidad de Salamanca

USE - Universidad de Sevilla

USC - Universidad de Santiago

UVA - Universidad de Valladoiid

UVEG - Universidad Valencia Estudi General

UVI - Universidad de Vigo

UVIC - Univcrsitat de Vic

UZA - Universidad de Zaragoza
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7.4 INFORMES EMITIDOS

(Recibidos hasta el 31 de diciembre de 2000. Con posteriondad a esta fecha se han recibido más informes, los

cuales se indican con el área rallada en la columna correspondiente, pero cuyo análisis no se ha podido

incorporar a este documento, l^s titulaciones con la denominación sobre fondo gris fueron presentadas a la

tercera convocatoria, pero su evaluación se reprogramó para realizarse durante la cuarta convocatoria.)

Comunidad
Autónoma

Andalucía

Tipo

Pública

Publica

Pública

Publica

Pública

Publica

Publica

1'úbÜca

Pública

Universidad

Almería

Cádiy

Cc'irdnh.1

Gran.id.i

Hueh a

Jaén

Málaga

Pablo de
Olavidc

Sevilla

Unidad

Diplomado en Gestión v Administración Pública fCC)
Licenciado en Derecho Cl.,
Servicio di-
Servicio de Personal

Diplomado t-n Maquina Navales iCO

Dipli imadn en Navegación Marítima (CC)
Diplt imad» en Radmelectrónica Naval íC(-"

Ingeniero']'. Industrial- Química Industrial K'.C)

Licenciado en Ciencus dd Mar IC.X.i
Licenciado en Maquina» Navales (S

en Náuticas y Tr,ni'[i"ni Marítimo (SSC)
di' en Radiotlcctronu-.t \ . i \

Cicsriun Ar.uitmica

lnp:riierii Atirunomn 'f'l.)
Montes í(_Lj

Ingeniero T. de Minas- Exploración de Mina> (<-C)
Inecniern T. lnduvm.il Int^rmáuca de Sistemas (CC)

((-(I)

i dt1 (..iminos. Canales i PuerilJS ÍC¡.
I .iceneíado i.-n E'jrmacuiCi.;

licenciado en Psicoloipa ({'.i.)
Servici" Cenlru de 1

S e r v i c i o s d e A d m i n i s t r a n ! ' m d e Fiu i i l i . i i l d e (-ii

Licrncudoen Perecho :("!.,
l ' i loli >

] en I:iluloBÍa bslavn (<"¡.)

Ingemcrn Químico fí.l.i

Diplomad» en Trabajo Social (CC)
Ingeniero en (icndcsi.1 \ Cjrtop-afia fSSC)

Ingeniero T. Telccomunicacmn Telemática ¡<

1'. Industrial l.lectnodad fCC)
T, Industria! KleciTomca Endusinal '

Ingeniero T. Industrial-Mecánica (CCj
I.icenriadi) tn Humanidades lí'.Lj

ia •,'SSCj

Diploniado t~n l-.nfermeria (C(^)

Pipli mudo ai lisiolerapia fC('i

Ingeniero'!'. lndustn.il-l\lecmcidad [('.('.)

IngenicroT. Industrial-(•.lecin'tn¡ca Intiustnal CC,i
T. Indusmal Mecinici (CC

Ijcenciadoen (Cl.l

ücencud» en Química (CL)
Ucencudi) en Traduccn'in e Inicrpreución (t.1 j

Diplomado en Relacmnes laborales (CC)

licenciado en Filología Francesa (Cl.)
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Comunidad
Autónoma

Andalucía

Aragón

Asturias
(Principado
de)

Balean pes)

Canarias

Tipo

Pública

Publica

Pública

Pública

Pública

Pública

V niversitiad

Sevilla

Za.ragoz.i

(Viedf i

Ules Balears

1 J Laguna

] JS Palmas de
Gran Canaria

Unidad

Licenciado en Filología Inglesa (CI.)

c
C

3

4

tí

Q

a
•3

1

i
1

•
Diplomado en Fisioterapia (CQ f |
Diplomado en I-niermerij 'CC)
Diplomado en Pedología Í^Q
Ingeniero en Informática (CL)
Ingenien! T. Agrícola (CQ
Ingeniero T. en Informática de (iestión (CO
Ingeniero T. en Informática de Sistemas ;(~.C¡
Ingenien. T. Industrial (Pniitécn.c.i) ¡CO
licenciado en Bellas Artes (CL)
licenciado en Bii ¡logia ÍCI.)
Licenciado en I-armacia((.l.)
Ljcenciailff en Física (CL)
Licenciado en Invcsñgacirin y Técnicas de Mercado
(Markennn! f?&Q

1 jeencudo un Mattmánci1! (Cl-f
licenciado en Medicina (f'l.)
Maesern especialn-hd di- 1 .Jucariún Hspeeial (CC)
Maestro e-.peci.ilitijj Je l.ilucicii'in Rsici (CC)
Maestro cspeciiiliiiad de [-.ilucacion [nfanlil (CC)
Maestro especialidad de i-iluciciiin Musical (CQ
Maestro cspecialnl;id de i.ducacion Pnmana(CCI)

Muestro espcculídstd de l inpi j KttranjcTii (CC)
Vdminislracinn

Servicios Universitario*
Iliploinad» en Ciencias ] empresariales (("C)

Diplomad') en Cicstión v AdminiMiación IHiblita (C.C)

Piplomailo en Reiacionts 1 jborAs de Z.iraj»o¡¡a(CO
Diplomjdo en Relacione» laborales de Teruel(<"C)
Diplomado en Trahajo Social (Í'.C)
1 JccncKKUi en Admirusiririfin v Dirección de F^nprcas (Cl.
ücencia i l i i L-:, 1 i. .11= .uní ( 1

WPPHMdo en Cicncim Emprcsarinles (CC; (C;i)uuj
Diplumaífci en GCSÓÓQ V Adminutrabón Piíbfca (CC!) (Gijón)
Ingeniero T. en 1 rito mi .taca de Gestión (CC)
Ingeniero T. en Informárica de Gestión (CQ (Giión)
Ingctiieto T. en Informática de Sistemas (CQ
Ingeniero T. en tntormáiica de Sistemas (CQ (Gipin;
1 Jceooaili)en AiiminLMrjcHin \ Direcdiin de Kmprcsas it'S.)

...i.alestCC)
I):;- (.icsnon i Administración Pública (CC)
]n^Li.=k ¡ i . . ¡ i l n t i i r m á i i c a ( C h )

Inaenicm Industrial (Clrj
1 jeencudo en Geología (CL)
Biblioteca
Diplomado un Ciencias Kmprcsanales I'CCJ

ti
c
c
4

í
•ti

)
c
E

i

G

E

c

4
l1

J

•s
~¿

3
-i
•a
E

¡Z

1
i

I
—4

m¿¿

1

—

Ijcenciadoen Administración v Dirección de Empresas (CI.. |
1 jcenciatlo en Kcnnomii ÍCL) |
Licenciada en Cüitnaas y Técnicas Estadísticas (SSC)
Ingeniero Electrónico (Cl.)
1 Jcenciado en Materna ticas (CI-)
ücenaadt) en Hisica (CL)
Arquitecto (Cl.)

1 -

Diplomado en Ciencias Kmprcsanales (CQ 1^ ' I !
I las
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Comunidad
Autünoma

Canarias

Cantabria

Castilla y t,eón

Tipo

Pública

PúhllCU

Pública

Pública

Pública

Kil.hca

U niversidad

IJS Palmas He
Gran Canana

Cantabria

llurgos

I .ton

Salamanca

YalUMui

Lnidad

Diplomado en Turismo fCQ

I
3
"5
£

E

r
1 jctnciado en Administración v Dirección de Lmpresas rC! • P1

1 .icenci.ulo en l.ionomi.i CL'
Ijccnci.uio en Derecho l(A.¡
Diplomado en línfermeria (C.C.)
Diplomado en Maqumj* Nadales (A.
Diplomado en Navegación Marítima iC.C,
Ingeniero Quimitu CA.¡
¡niíeniiTd T. de Tdecomunication-Nsternas HlectronicosfCi
Ingeniero T. Industrial Química Industrial (CC)
IniíemeroT. Industrial Klcctncidad C( ,
Ingeniero '['. Industrial-Klectrónica Indiistnal fCC;
Ingeniero T. Industrial Mecánica ' (X,
Licenciado en (ico^ana (CL)
licenciado en Misiona fCL)
Arquitecto Ice juro -C(

(!ontnil Interno

Ciestion l-lconómica
Licenciado en Derecho (CL)
Animalani)
Biblioteca
Deportes
l'ltonomia \ Patrimonio
Diplomado en Hihliotei ininmia v Documentación (C(J)
Ce-tion \cadémica
Ijcendadoen QenaavTeeiHilii^ade los AlimenHK (SSCj
Licenciado en Molona Hisp.iinca |CL)
Uct-nciadoen 1 iloiu^a Inglesa ((A.)
l.iccncLnlo en (¡etij^atia ¡Cl.)
1 Jtenci,uli> en 1 livtun.i (A..
licenciado cu 1 letona del Arte [CL;
lacenciado en Lini;u¡stjca (SSf J)
1 jeenciado en Veterinaria {Cl.)
licenciado en I'ilolopa \luman.i 'Cl.
Iji'cncudn en l i l i >lot;i.i \rabc ' L,
1 Jttnciado en Tilolngía Clásica íí.l.l
Ijcenciado en Iiloloeia 1 ranee'a 'CL. ]
Licenciado en [-ilulotga ! lehrea (CL;
licenciado en l'iloli n;ia ) iispamca 'Cl.j r
Ucenciaiio en 1 ilolnaa Injcs.i ((.).. P
Liiencniilo en hlolnírfa Italiana (CL) 1
[jcenciado tn l'ilulutiía Portuguesa 'Cl.
Licenciado en (ilnloípa Kiimamt.i Cl.;
Departamento de Didáctica de la Kxprcsion Musical,
Plástica v Coipurjl
Dtp.mameniii de Didáctica de la i.enyua v 1 áicratura
Departamento de Didáctica de la-. Ciencias l-Apenmemale'
Departamento de Didáctica de h< Ciencias Sociales
Departamento de Ttona de la Señal i Ci.imunicaciune- .
ingeniería Telemánca
Diplomado en Lducación Social (C.C.)
Diplomado en I ismrerapi.! (C.C)
lnj^niero de Telecomunicación (CL)
Ingeniero en Hkctiónic.i fSSCj
Maestro especialidad cié Audición v Ij.-ni¡uaje [C.C.)

•

1

i
í

i

•a
•o
*

E

£

i
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Comunidad
Autónoma

Castilla y León

Cas ti lia-La
Mancha

Cataluña

Tipo

Pública

Pública

Pública

Pública

Universidad

Vallidolid

Castilla 1 -a
Mancha

Autónoma de
Barcelona

Barcelona

Unidad

Maestro especialidad de Educación Especial (CQ
Maestro especialidad de Educación Tísica (CQ
Maestro especialidad de Educación Tísica ÍCQ
Maestro especialidad de Kducación Física (CQ
Maestro especialidad de Educación Infantil (CQ
Maestro especialidad de Educación Infantil (CQ
Maestro especialidad de Educación Infantil (CQ
Maestro especialidad de Educación Infantil (CQ
Maestro especialidad de Educación Musical (CQ
Maestro especialidad de hducacli <n Musical (CQ
Maestro especialidad de Educación Pnmaria(CQ
Maestro especialidad de Educación PrimariafCQ
Maestro especialidad de Educación Pninaria{CQ
Maestro especialidad de Educación PrimariaíCQ
Maestro especialidad de I.em î.1 Extranjera (CQ
Maestro especialidad de Lfnjruii Extranjera (CC)
Maestro especialidad de Lenjrua Extranjera {CC)
Maestro especialidad de 1-enjrua Extraii|cra (CQ
Persona!, Retribuciones v ScRuridad Social
Diplomado en Relaciones Laborales (CQ
Ingeniero Químico (CLj
Licenciado en Ciencia v Tecnología de los .\limentos (SSC1

1 Jitnciado en Hutnjindade> 'CL)
Diplomado en kstadisrica ((• (.)
Licenciado en Matemáticas (O.)
Üccndadií en Bioquímica íSSd
Diplomad» en Enfermería {CQ(TcrraNsa)
Diplomado en Eniertncria llüf'l 'Sant Pau /Val] d'l lebrón
licenciado en Periodismo ((.I.)
Maoitro especialidad de Educación F.sperial (f ;C)
Maestro especialidad de Educaciiin Tísica (CQ
Maestro especialidad de Educación Inlanal {CQ
Maestro especialidad de Educación Musical (CC)
Maestro especialidad tic Lengua Extranjera (CQ
Licenciado en Filología Hispánica (CL)
licenciado en Psicología (CL)
Ijccnciado en Geoyralía (CL)
Licenciado en Antropología Social v Cultural (SSQ
Servicio de Acceso
Servicio de Biblioteca
Licenciado en Biología (CL)
Licenciado en Física fCL)
Licenciado en Bellas Artes (CL)
Licenciado en Pedapigia (CL)
[ jecnciado en PsicopcdaeoRÍa (5SO
Ijccnciado en Matemáticas (CL:
Diplumadn en Pedología (CC)
Ijccnciado en Odontología (CL)
Maestro especialidad de Kducación Intantü ((XI)
Maestro cs|>tciabdad de Educación Musical (CC)
Maestro especialidad de Educación Física (CC)
Maestro especialidad de Lengua Extranjera (CC.)
Servicio de Acceso
Servicio de Biblioteca
Diplomado en Enfermería

E
-e

'I
V
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Comunidad
Autónoma

Cataluña

Tipo

Pública

Pública

Privada

Pública

Universidad

G i roña

Ueida

Obertade
Catalunva
PnIitcínica de
Catalunva

Unidad

Ijcenciado en Psicología (Cl.)
| jc tnoado en Química ''Cl.,'
Ijccncisdo en Miologu ÍCI.J
[jcenciado en Ciencias Ambiéntale-i S>'
Maestro especialidad di- Educación l'nm.iii.i LL,
Maestro especialidad de Etlucicinn Física 'CCj
M.iestro especialidad ilt Educación Infantil 'CCj
M.iestrn fsptLi.iliil.iil t!i- Educación Music.il ÍCC)
Maestro especialidad de I.enpja Extranjera (CC)
Diplomado en Enfermeria ICC)
Servicio de Acceso
Servicio de Hiblioreca
Dipl'nn.nlrí en l'.ntL-Tnicria • í,f _•
Dfpjriamc-ntti .le Producción Aninul
Dtpart,imt:ntí> >k- Prnduccuni \ euet.il v f-urvstal
Maestro rspccüilidad de Educación PnmaftafCC;
M.iesim u'-peci.iliiiad de Educición [ .ipeci.il 'CC|
M.iesim t-peci.tlui.nl de l-ifuiMcion IIMOI i<'.C)

Muestro especialidad de Educación Infantil ICC;
Maestro rspeci.ilid.id de Educación Music.il ÍÍJCi
liilitmcr'i T. .'\,i¡ricfjla liAploi;icinntls A^opecuafias (f <
In^tniem T. \¡;ntolj Mi ntufruiiculiura i l.iiJineri.i (.1
injjenieroT. AJ^ICI ib-Industrias \jjran.is y Aliineni.m.i1- í'.i
Injjenieri) T. Agrícola-!Mecanización y Construcciimcs
Rurales (CQ
In^tnicro T. í'i'rcií.iE- J'̂ xpU^tücuincs Forestales fí/ .¡
Ingenien i T. Fiucsul- Industrias InrestaSes i(X,'
Ingeniero Apónomo íSSCj
In^tnieru í'orestil i5S(.l
Licenciado en (jencia v Tecnnlugía de los Alimemn- S>'
DepartanK'nm de Ingeniería A^rot'. irc«ial
I^cpartüincnro de h4nriotruncu]iur.i. |int^nie:i v |.irduíer
Dvp.inamtnEo de Mcilin Ambitnte \ Cjcnciat del Sol
Deparunienio de TecmJogía de los Alimentos
Departamento de Química
Sen. icio de Arcesn
Servicio ife Biblioteca

-;

4

U

e

3
"i
í

•o
b
E
E

Servicio de Biblioteca I I
Liccnciailij en Psjciipfda^ogi'n (SSC)

[Jcpartamcnro de Urbanismo y (írdcnaciiin ilel Territorm 1
DepLirrameTito de l.xpresion Cir.^htj Ai^mtecTrunca 11 It 1
Departamento de Composición \rqunectonu1.! ' |
Departamento de (Jonstniccumcs ArquiTecinnics?
lleparratnenro de Ingeniería de la Construcción
Departamento de Infraestructura del Transpone
Departamento de Organización de Empresas
¡'(•(invocan >na del '18;
Departamento de Expresión Gt.iñca Arquitectónica 1
Arquitecto ÍCI.)
Ingeniero de Caminos, Canales v Puertos (Cl,j
Departamento de Construccionts \rquitectónicas II

Arquitecto (Cl.)
Servicio de Acceso

3

5

3

S

c
t

í
!
i

1
j

•i
b

-
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Comunidad
Autónoma

Cataluña

Tipo

Pública

Pábüca

Primada

Pública

Privada

Extremadura

Galicia

Madód
(Comunidad
de)

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Privada

Pública

Universidad

Politécnica de
Catalunya

Pumpeu libra

Ramón IJull

Rnvira i
Virgiii

Vte

Extremadura

A Corana

Santiago de
Composttla

Vigo

Alcalá

Antonio de
Nebrija

Autónoma de
Madrid

Unidad

Servicio de Badbceca
Arquitecto Técnico (CQ

Depaiwmento de Inpcnierii Hidráulica
Licenciado en Periodismo ÍCL)

licenciado en Comunicación Audiovisual (CL)
Serviciii ile Acceso

Servicio de Biblioteca
Diplomado en Educación Social

Diplomado en linfenm-ría (CC)
Ingeniero Químico (CL;

Ijcenciado en Antropología Social v Cultural (SSC)
[jcenciado en Enolojya (SSQ

Diplonudo eti Relaciones 1 añórales
Maestro especialidad de Educación PrimariaíCC)

Maestro especialidad de Kducación F.speciil (CC)
Maestro cspeci.ilidad de Educación Física (CC)
Maestro especialidad de Educación Infantil iCC)

Maestro especialidad de Educación Musical (CC)
Maestro especialidad de Lengua Extranjera íCCi
Scracb de Acceso

Servicio de Biblioteca

-c
"5
i-

•3

£

Maestro especialidad de Educación Infantil {CC;

Maestro especialidad de Hdui jción PrimamíCC) ^m

M.testro especialidad de Educación ¡especial v Lengua ^ 1
Ciestiún de Becas

Diplomadoi-n BMowconnmá vDocumental»™ (CCj
Licenciado en Documentación (SSC)

Ucenaado en Historia (CL|
licenciado en Humanidades (CL)
Ingeniero Industrial (CL.)
lfiL-tr.:t.T'T fn.i-^tri! Fk-crr-cid.»! CO

lnjieniero en Inlonnátka ((A.)
Diplími.ido en í.fiti

l icenti ido en l;i|oli> ' L;

Ijcenciado en (ieograRa (CL)

Ijcenciado en Psicología (CL)
1 jcenciado en Filología Gallea (CL)
1 jcenciado en F'ilología Hispánica (CL)

Licenciado en Filología Inglesa (CL)
Licenciado en Traducción c Interpretación (CL)
IJceoclMfc>CTH.j*rtci«9 ArabwfltaUs (<Jt,j

LtceOClado en Farmacia/CL)
Diplomad^ • i '-.•". r:j (CC)

nr'.'-r:-:,- - '• • • - •••- 1 <

Licenciado en Ciencias Químicas (CL)
UinunLsir:ic>rfi \ Dmfuon de Fjupre^Jí* r'CL)

: •. •• • i• ¡ i in \dmmiMración \ Dirección de Empresas y
Ijcenciado en Derecho (CL)

I .iceiiciado en Derecho v en Administración v Dirección
Ijcenciado en FÜOÍOJJÜ Árabe (CL)
Ijcenciado en Filología, Fraocísa (CL)

1 jeenciado en F'iloic^fa Hispánica (CL)
Ijcenciado en Matemáticas (CL)

1
3
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Comunidad
Autónoma

Madrid
(Comunidad
dej

Murcia
(Región de;

Navarra
(Comunidad
toral de)

País Vasco

Riü¡a <I j )

UNF.D

Valenciana
(Comunidad)

Tipo

Pública

Public;.

Privada

Pública

Pública

Privad.)

Pública

Pública

Pnvada

Pública

Publica

PúbllC.l

Pública

L niversidad

Carlos 111 de
M.uirid

Complutense
de Madrid

Tunipca de
Madrid

Pi mtificia
Comillas
RcvJuan
Carlos
S.»n Pablo
Cl-.f.

Murtia

Pública di-
Navarra

Dcuslo

País Vasco

1 J Rwja

Nacional ile
Educación a
Distancia
Alicante

Unidad

(.entro de Proceso de Datos
Ingeniero T. Industrial-1.Iccírñnica Industrial (CC.)

c

Jl

a.

<

Ingeniero T. Industrial Mecánica CC |
1 jeencudo en Documentación ISSCJ
licenciado tn Humiimdades X'.\.¡

BlbüottiM
Diplomiulii en Ciencia? l'-mpri-siriJc l( Ci
Diptn Nni.iilo tn J-n!L-rrm-n:i I Í .C 1

Dlplom.ulip en I'.hTjdisiliM ,(.(./

Dipli'imadii en l'isiijrcr.ipi.i CC'i
Diplutn^ílu tn Trabajo L̂>cial <'l.(.i

Litcnciatlr) en ("(imunieatHMi AudioM5u.il íCl,/
l.icenajdií en I ilulngi.i (.IJMCJ ,(.l.;
1 .Kt-nciadr i en I'ilultijjia Ir.incesa (CL)
[jccncixdo en [:ili>l<igía Hispánica ÍCL1
Liccncudn en 1 li-iona \ Cicnci.i> de la Música (SSQ
l.iftnciadn en ( )d'iniokii;¡.i fCl.)
Lieencuíl*• en ['tniidiMirt 'í_Li
1 .icenciadd en Publicidad v Relaeiiines Públicas (CL)
Diplomaili > en F:IMI «erapu C(!)
Licenciado en Ciencias. Ambiéntale? {('.].)

Ijccnciado ea Derecho (C.L)

Diplomado en Hsimerapin fCC)
Ingeniero T. en Intimnática de Sistemas (CC)
Diplomado en Ciencias ! empresariales (CC)
Ijicnoado en \iliiurm.tracinn \ Dirección de Empresas ((.i.
Licenciado en Lconomia K'A.j

Diplomado en Trabajo Social (CC)
licenciado en HloMiña IC.LÍ

Ljecnri.iilo oí Matemálicas (CI.)
l.icenciailo en Psiinlnina •{'[,.

Diplom.td'i en '1'r.iliJio Social H.C/
lnucnsero A r̂finiiiTMi (Í.L)
Injieniero T. Ayricola-FAploiaciMnes A)jr<ipecuarias í<!<
Ingeniero T. Ayri'i'ilu Mortorruticulrura v [ardmería (C< •
ln^-ruer<*T Vt^icla-lntlustnas \tiranas v .Vlimcntanas í( <

Licenciado en Surinlii^ia (CLj
1 jcencijiio en l-ilologia H^panica íCLi 1
Licenciado en Socmlogij íCl.i |

Acceso
Diplomado en hnftrtniTU C(
Diplomad" en kníermi.Ti ( >

Ini^cruero T. de Min.is-Rnursus 1 .ner^cticus.
Comhu>iibles y [-.\plosniis (CC)
Ingeniero T. Industrial (CC)
Biblioiec.i
Liten ciad ii en Derecho ¡CL)
Ijienciadn en ['iliilu^ 1 li-.p.inu.i (.1.,

Liccnciadii en I ilolui^j llisp^nic^ ^CL/ ,
Licenciado en Historia (CL)

Ijccnciailii en Economía (CL)
1 jcenciadi i en Fili >li igía Catalana (CI.)
1 jccnciadü en Gt-n^rafia (CL)
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Comunidad
Autónoma

Valenciana
(Comunidad)

Tipo

Púbüca

Pública

Pública

Pública

Universidad

Jaumc I de
Castellón

Miguel
Hernández

Politécnici de
Valencia

Valencia
Esrudi

Unidad
1

Depones H l
Diplomado en Ciencia» Empresariales (CQ ^ ' |
licenciado rn AdnuniMrarii iti i Dirección de Empresas'O | |
Licenciado en Humanidades (CL) 1

Maestro especialidad de FLducación lisica (CC)
Maestro especialidad de Educación Infantil {CQ
Maestro especialidad de Educación Musical fCC)
Maestm especialidad de Educación Pntmn.uCQ
Recursos Humanos
Diplomado en Relaciones laborales <CQ
Licenciado en Ciencias Acmanales v rinancieras (SSQ
Ijccnciadn en Invcsncacion v Técnicas de Mctcadn SSf
Dep.itrámenlo de Ri ni etnología

Departamento de Ciencia Animal
Departamento de Comunicaciones
Departamento de Ingeniería Rural v Airroalimcntaru
Departamento de Ingenien.! Textil v Papeleta
Depanameniu de Mecanización Apaña
Departamento de Sistemas Informáticos y de
Computación

_̂

Departamento de Tt-cnoloj{ia de ios Alimentos
Ini>(.-niero Agrónomo (CL)
Ingeniero T. en lnturmáuca de Gestión fCC)
Int;cnieri) T. en Informática de Sistemas (CQ
Ingeniero T. l-"orcsr.il {CCi
ln^niero T. lndustriJ-D^cño Industrial (CQ
Ingeniero T. Industrial-Eltcincidad (CQ
Licenciado en Ciencias Ambientales (CL)
Viccrrecrorado de Cultura
Bibtinrcc3 de CC Sndales
Diplomadíi en Cienciils Fmpressrá le* (CQ
Dir»1"'"1 '• • n Hdacinncs Ijbiiíalci (CQ
D . Trabajo Social (CQ
D I - ; - . : . ••• . . k ] í > i - . i : : m i . . - ,1 1 ' n . ü i i r ,

Lkcncñdo en Adminisiración r DireccitHi de raitprcsaí [CLi
L í e • : ••> hconomia (CL)

¿t: , .•..i.;ii:ui!iJt»l,¡,

1i1
i

É
í

i

lü
-3

j

£

t
C

i

_G

J
•#
•v

1
z
a

1
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7.6 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS

Bsta tabla recoce el tiempo medin en añoh lie finalización de los estudios. No supone una tasa dt éxito dado que no se
nene en cuenta el número de alumnos que terminan en años, ni la duración oficial del plan de estudios. Las di tétenles
denominaciones de estudios similares hacen referencia a los diferentes planes de estudio.

RAMA

Enseñanzas
Tecnkat

CICLO

Ciclo Cono

Odo I-aigo

TITULACIÓN

Arquitecro Técnico

Aiquirectura Tccritca

D. de \a Marina 1 jvi l

D. Informática

D. Máquinas N i vales

D. Navegación Maridma

D. Rüdioclcctn intca N s ^

l.T. Aenináutico

l.T. Apícola

I.T. Agrícola lüsp. Agropecuaria

l.T. Asneóla Esp.Hcinufruiíi;

l .T Agrícola tjpp.L Alimentaria

l.T. Aurícula í^sp.Mec.v C.Rural

l.T. Diseño Industnal

I.T. Pnresal

l.T. I:oTcstal Esp.líxpLForrstal

l.T. l;i)tcstal ÍJpinduJ-ofrSQl

l.T. Industrial

l.T. [níiusmal híp.Kiectricid.

l.T. Industrial ivsp.EIcciro.ln.

l.T. Industrial Esp.Mecánica

I.T- Industrial Hjp.Químia ln_

l.T. Industrial Esp.Tcxtil

l.T. Entomutlca de Gcsocm

l.T. Infijtmauca de Sistemas

l.T. Minas

LT. Minas Esp.í'Jcctromccamca

I.T Milus üsp.í-.nploración Mina

l.T. Mioas tisp.Rccui.Cneinéncci

l.T. Minas Esp.Sondefís v P.Min.

f.T. Naval

LT. Naval Esp.fístructu.Marinas

l.T. Naval Esp. Propulsión Buque

l.T. O b f ü P. Eip.Consi.CJvileí

LT. Ohras Públicis

LT. Tejiclos de PuntM

LT. Tclcco. Enp.Srstcmu lílcct.

LT. Tdeco- Ksp.Sistcmai Te!ec.

LT. Teleco. E«pJv>n¿di> c Imagen

LT. Teleco. Esp.Telematici

l.T. TckcimiunjociDn

l.T. l'opigralia

Arquitectura

L AcnmiutHTd

L .\grónomo

1. Cominos. Cani ln v Puertos

1993\M

6,8

6,h

5,9

6,5

6.8

5,9

6.1

M

3^

5,«

4,"

5,1

3,8

5.H

5.9

"•^

3,(1

6,6

6.1

5,4

8,"

8^

.̂9

8,0

1994\95

5.6

5.8

3,5

3.0

5.4

4. '

6.(1

4,4

5.7

5 j

5.1

4.8

5.8

6.1

6.6

3,4

d.d

8.5

1995\%

5,B

6 ^

6,7

5,6

5,H

5,4

5,(1

x<<

\ ' l

5,0

3.8

4,"1

5,5

\>*

.).(>

*a
4,5

3,7

4 ^

4.3

5.6

4.9

5,6

S,7

4.6

5.3

*."

*J
4 ^

4,"

•u

4.»

8,3

7,*»

-.1

".(i

1996\97

G.U

6,3

5.2

5,6

5,6

5,6

5,11

4.4

•t.4

4.2

3,1

4.!

4.6

5,8

4.'J

4 ^

5.11

4,4

4,1

4,5

4,6

5.9

5.n

5,1

5.4

4,9

5.3

5,8

5.(>

4,5

4,5

4,8

4,fi

*>¿
5,4

SJ
7.9

7,5

1997\98

6,0

6,3

6,3

5,8

4,1

4.4

43

5.6

4.3

4,4

4,2

4.3

4.1

5.0

4,5

5.0

6,1

4,8

4,f.

4,8

4,0

4,5

4.8

6,2

3,'f

5.8

5.3

5.5

5,7

4.5

5,0

4.9

4.5

6.5

5,7

S.4

7.""

Duración
roe di»

5,9

6.4

6_1

5.6

4J
4.4

4,3

d.0

5,7

5.1

4,4

3,7

3.8

4,0

S,l

4.1

4.8

5.9

43

4,1

4,6

4.5

4.1

4,2

4.5

5.8

-S.O

5,3

3.4

4/J

-V
5,3

6.(1

5.4

5,7

5,1

4,4

4.0

5.4

4,4

6.2

5.3

H.4

8.»

7.6

7.8
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RAMA

Técnica*

Ciencia*
Experimen-
tales

Humanidades

CICLO

(.icJtt I JTgO

Ciclo Cumt

Oclíi I j f^ i

Qdíí 1 jr^o

TITULACIÓN

I. M:n.is

I. MíMlK'

1 \.n,.l

[ \ r i \ , i l ' < Vrallico

I. TcJet> tmiíiut¿cu <n

l_ Informática

L Marrna Civil

D. í:.í,uúisncA

0. < >T"«
D. (Iptira i i "piimiíim

Lr Biología

LCC.ildM.ir

!,. CC. 1-ISkMK

1.. í .( CrdolííLH' ni'-

!„ Q.. Maternal»^

1 . í t (¿uiniLL.^

I_ Cit-nna1!

I . Citnm< Scc BiulciftifJ*

1 í unci.is St-i. II^CCÍI*

I.. í.icíici.i- >m" tjc>|ííj;ic^

I., ü i n u i h Sit. Mati'nuncas

1.. í . [ f f i íui !VJI Cjujnufj^

L. 1-isu-a

1 M.iifmjiiiMs

I_ í^utmic¿

].. Trailucciíin i- Interprciatuin

I_ Ek-Ha-.\nrs

L I:ilo|o#a

I , FUdlop» Aicmana

L. File lluvia Arabt

L Filolii^ü Cjui-mi

í_ Hlnli^ía }-XLva

1- Hlnlii^ia I-ranccsa

1.. Fi lólo^ (íalkgi

]_ FJnKi^jj Hebrea

L Fili>li^ia Hispánicj

I_ l-~duliî a En l̂rsa

1- 1 üíilr^J Itniltjna

L Filología Pítttupi^j

L FiloJiî ís Rumjiiicii

|_ Filí*lnj*ia Vasca

L Hloso, y Jj?trAs SecTilologi.i

l_ FÍUIMÍ. y Lcira* Scc.t ¿cî rafia

L. Filo su, v 1 ttnis .Scc. Historia

I.. nhwíifii v ílf^Flducatifm

U Fili>«ilía v [jtras

I., Grisalla

1^ Gci^raMa e Histona

L Hi&tnnj

1^ H¿Hli»ruiid Arte

1993\94

^n *

-.-

" , h

' ' .^

4 .4

4 J

;.--<

('/•

i,,4

5.'*

-* ̂

d ,2

M

5,(i

(..II

d.¡l

T J

f.,1

í.4

6J

1994\95

"".¡i

' • . -

Í ,

4.i

4 , "

-I."

; 'h

(>.fl

I.,J

'..4

f>,«'

' • , 2

'vi

(>.-

SL^

<\J

5,fl

5.5

5.')

Í..5

f-J

5."

5.7

íi.8

Í!,ll

6,(1

6,(1

6.4

5,8

6.4

5,"

1995\96

- . 1

* . "

!>.-!

!• 1

-1,1

4 . "

J.l

^ '1

- . ;

(l/l

l,~

(1.1

5.1

' • .2

(i,2

l-.l

( I , I I

=h," '

'•--

i.1'
6.5

5,5

6,!

5.5

i.5

ri.(i

-.3

5,«
5.~
5,4

6.K

5.6

5,9

5,8

S.H

5.9

5¿

('^
S,8

19%\97

- . 4

~ s

N.1

" - Í

d. 5

- i ' .

4 . "

' i . h

4.1'

".1

6 . "

"i T

( > >

r>.i

t .4

5.íi

6,4

5.í

'..?

¡i,4

íi.l

'•Ó

6,1

T,4

5.Ú

6,1

5,6

5,3

6,1

63

6,11

5,H

5,')

5.6

5.4

5.9

6,3

5,4

6,1

6,(1

(),1

5.8

h¿

53
5,5

M

1997\98

".2

(,.4

,. 1

4 . "

~ 11

-1.1

^ '>

(,,"

' • . I

".4

' - . ;

' . '

(i,(i

' l ^

íl.íl

(1,(1

fl."

íl.1'

(l,J

(> . l

(O
9,(1

5.6

6,3

5.5

5.7

5^

5.8

5,8

5,9

5.5

5.5

6,»

(',1
(..1

(..6
5,"

í),4

53

6,4

5.4

5,4

Duración
media

"",4

K,i I

" . ' '

* , 1

(i .4

• ' . '

4,5

5,5

4,5

(j.ll

fi,"

V

< > . "

(,.4

I..4

V i

Í..2

'i,1

(. .11

íi.4

'•.4

'>,-

5,H

( Ó

6.1

7.6

5.6

('.Z

5.5

i ,T

5J
6.0

6.5

Í..Í

li.l)

ft.ll

5,"

5.5

6,7

5.5

6.11

6.(1

6,4

f i . "

(i.!

5.3

5,d

6J

S&

5,f>
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RAMA

(-jezicias de ía
Salud

íjcnoas
Súdales y
Jurídicas

CICLO

f jelo Cono

Ciclo Largo

< .ido (.urtíi

Ciclo Ijrgo

TITULACIÓN

D. Rntermcria

1). i'isioicr¿pb

I) I j^tipcdii

i). Pixlull^TJ

ü. Terapia < Icupacinnal

I.- f-armacia

L Mediciiu

L. McdiciiM v OrujiM

1- Veterinaria

A MÍ lente St-cial

D. Hitiliiiiccononuj v Dticiimrnia

D. C("_ l-.mpresjnalts

I). Educación SIICMI

D. EstudiiB Empresariales

D. Cicsaim v Admuti. PMMHM

D. Profru.rado d<- E.G.B

D. Rebellines Laborales

0. Trahjin Social

D Tummii

(iraduado Social

MÍCMH): Audlaíiti y líHp"J|c

MÍCÍITO; l-.ducacuin Espctul

Macaini: KducaciÓR Hisid

Maestro? líducaciún lnfsnul

Maestro: F- îuc^aiin Mü^icift

Mjtsiri>: I-Aluc¿cii>n Primunj

MnAĉ tn» Ixtigua l-jilranii.'ri

1- CC .Ec, y ftm. Scc .t.cci»™nicj5

í-CCEc.v Ejn. Sci1. í-.nípTi-íjnJc1'.

L (JC. Kíiinúmicu

1_ CC Enimímica* "̂ ElfipresanaL

1.. í.í_r ÍMiiprcsanjIcs

i- (X . Inl'orm. Sec. Imagen V. y A

L CC. Inforrnación

I- <!C. Inícirmiciiin Scc. Puliliad

1. CC. PtJ. v S-JC. Stc. Pallucas

!„ CC Pol. v Soc. Sccr S"tinlogía

U CC. Politicas \ Admmiiiru.

L CC. PoUtiCiü y Sociulopn

¡.. Dercch..

í. líconimiía

I- 1:. CC Ilutación Sec, l.ducacion

L. l \ CC [iducaCHin Sec. Pcdago îa

1- IJ. CC. 1-jlucaofVn Sct̂  P^ícok-^j

1- l-ikisiplia v C(.. 1-jlucaeiiin

1. PccU^ii>r'a

í- PeriodiMiiij

L Psusiijgia

L. Siidfilii|íía

1W3\94

i , i

\l'

* . "

i'fi

ii."

5.Í

íi.H

•>.(•

-1.1

4.1J

1,* '

3.(1

\ "

-U
6,(1

(..1

6.1

5.5

6.4

6,(1

1994\95

3,4

í,2

í.l'

6.8

6,"

f,.9

(,;

1,"

5,1

*."

y 2

V1

• t j

4¿

3."

3.1

.1,1

1.1

M
i . i

'J
6,0

",M

6.Í

5.6

6,3

5,8

Gí

I F J

M
6.2

''.1

Ú.2

199S\%

•1.2

3.1

3,2

3,3

3.11

ií,3

6.8

6.7

5^

6.7

Í.3

i,8
4.'l

3,1

4.J

1.4

í.S

i.'l

33

• 1 ^

3.1

3,2

3.J

1A

3^

-\~J

6J

d . i

5 .<>

6,-!

3.1

52

(>,"

6,5

5."

6.2

í>.2

5,9

6.1 <

6,1

IW6X97

3J

3.2

5.2

3.6

VI

6,6

6."

6,8

S.í

b'l

3.-Í

' . "

4,'l

5.2

5,0

3.1.

VJ

4,(1

^.^

4.6

1.1

1.2

3.1

3,3

I J

\,2

1.1

6.4

''.'

S.ít

6.4

>,"

' • .3

6.2

5,8

5,1

5.a

ÍW7\9»

3.3

1,2

1,1

1.6

1,1

ú¿
67

6,"

5,5

6,S

(.4

3.6

4,')

U

5.1

I.1!

4.0

1,8

1,5

\2

S,>

i ^

3,3

M
3.3

3.Í

V4
( .4

Í..6

(,."

(y, 5

6 "

6.3

-l~

6.4

5."

6.5

5.5

5.8

6.0

'>.*

5.7

6.1

V>

Duración
media

3J

3.2

5,1

3.5

3.1

6,6

6."

<>.'

5,4

6.B

3.J

3,"

4.')

3.1

4,H

•M

-V
4.Ü

3.4

3 Í

4.4

i . l

3.1

i , ;

3,3

3J

"5.3

3^

ú,3

6.3

6.4

6,(1

5.1

5,5

S.2

6.5

5.8

5.6

5.1

6,5

5,6

6.IJ

6,1

6.3

5,9

6."

5.3

6.H

5,6
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