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PRESENTACIÓN

Este volumen que presentamos a la comunidad universitaria, recoge las acciones
de mejora originadas como consecuencia del Plan Nacional de Evaluación de la
Calidad de las universidades (PNECU) que se presentaron a las convocatorias
de 2001 y 2002 para concursar a un premio. Otras acciones se han puesto t'n mar-
cha sin que aparezcan aquí. No obstante, creemos importante dar a conocer el
trabajo realizado, como muestra de las acciones llevadas a cabo para mejorar las
Universidades en sus distintas funciones de enseñanza, investigación y servicios.

En el proceso de evaluación, las unidades evaluadas han ido confrontando los
objetivos que las definen y configuran con los procedimientos utilizados, los re-
cursos disponibles y los resultados obtenidos. De la reflexión sobre el conjunto
de estos aspectos se derivan unos de planes de actuación y, en su caso, unas pro-
puestas de mejora en áreas más concretas.

Sabemos que la evaluación es tan sólo un instrumento que permite detectar los
puntos fuertes y débiles de la unidad evaluada, no un fin en sí mismo. La tarea
principal y objetivo de todo el proceso, la mejora de la calidad, empieza al finali-
zar la evaluación. Las acciones recogidas en esta publicación muestran parte de
las tareas emprendidas como consecuencia del PNECU.

Sirva esto de testimonio y estimulo para quienes trabajan en la renovación y
puesta al día de la institución universitaria.

JOSÉ T. RAGA
Secretario General

Consejo de Coordinación Universitaria
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I. MEJORAS EN EL ÁMBITO DE LA
ENSEÑANZA





1.1. COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA

ACCIONES PARA EVITAR EL SOLAPAMIENTO DE PROGRAMAS.
Universidad Autónoma de Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

Di ploma tura de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetiva/:

Evitar repeticiones en los contenidos de los programas de las materias citadas,
bien sea por la inclusión de nuevos temas de acuerdo con la aparición de nuevos
fenómenos (mobbin$) o simplemente por cambio de docente al frente de la asig-
natura.

2.2. Planificación

A final de cada curso académico la coordinadora de la titulación convoca una
reunión de los docentes de las materias citadas al inicio con sus respectivos
programas. Como ya se conoce t'l plan docente de los Departamentos y de las
áreas de conocimiento para t'l curso siguiente, se invita a participar también a
los profesores nuevos que el curso próximo impartirán aquellas asignaturas a
fin de que regularicen sus programas de acuerdo con los contenidos de las
otras materias má o menos afines. Acabada la sesión se celebra una "comida de
hermandad".

Se cuenta con el soporte de los delegados de curso que valoran si los sobpamien-
tos han sido desde visiones confluyentes (desde la empresa o desde la psicolo-
gía) o se han convertido en "má? tic lo nü$mo"
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2.3. Descripción de ]a experiencia

Control anual de los programas. Valoración de los solapamientos. Inclusión y re-
parto de materias innovadoras relacionadas con las nuevas tecnologías y la so-
ciedad de la información.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y rebultado* (esperado* v obtenidos)

No existen solapamientos pero cada año continuamos controlando y valorando
los contenidos de los programas. Y continuamos celebrando una comida juntos.
Adjunto convocatoria de este año.

3. Financiación de la acción

No ha sido necesaria. Se trata de asignaturas troncales y una optativa. Interés y
ganas de evitar repeticiones en la programación de las diferentes asignaturas con
puntos de conexión.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. Diplomarura
de Relaciones Laborales (1996-1998).

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

"Recomendación de un puntual seguimiento de! solapamiento de contenidos, porque la
experiencia demuestra que tal problema -aunque se aprecia solucionado- puede resurgir
con el paso del tiempo. Para ello es fundamental dotar de atribuciones y funciones- reales y
efectivas al Coordinador de la Titulación y en consecuencia dotarle del adecuado apoyo le-
gal para la consecución de estos fines."

6. Impacto y difusión

Los contenidos de la Licenciatura de segundo ciclo de Ciencias del Trabajo en al-
gunas materias pueden ser repetitivas para los alumnos procedentes de la Diplo-
matura de Relaciones Laborales. Los excelentes resultados obtenidos han provo-
cado una reflexión al respecto.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Consta que es una tarea que se está haciendo a nivel de las áreas afectadas tanto
para la Diplomatura de Relaciones Laborales como para otras titulaciones.

8- Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Figura en el Contrato programa de la Diplomatura de Relaciones Laborales (5 de
abril de 2001). Acuerdo entre el equipo de gobierno de la Universidad Autónoma

16
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de Barcelona y la titulación de Relaciones Laborales a fin de mejorar la calidad
del servicio de formación universitaria en aquellas recomendaciones relaciona-
das con la evaluación de la calidad de la titulación.

Este acuerdo se llevará a la práctica en el marco de la planificación de la calidad
de la UAB de acuerdo con el Programa de Evaluación de la calidad de la Univer-
sidad y con el desarrollo del contrato programa firmado con la Gencmlitat de Ca-
talunya.

Descriptores:

Nombre de la acción: Acciones para evitar el solapamiento de programas.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: I-ocultad di.1 Derecho.
Autores y Responsables de la aplicación: Coordinadora de la Diplomatu-
ra de Relaciones Laborales, Profesores de Organización y métodos de tra-
bajo I y II (troncales). Profesores de Dirección y Gestión de Personal I y II
(troncales), Profesores de Psicología del Trabajo I y II (troncales). Profeso-
res de Comunicación en ios grupos laborales (optativa) con Li colaboración
de los Departamentos de Economía de la Empresa y de Psicología de la sa-
lud y Psicología social.
Fuente de localización: Oficina de Programado i Qttalitat Universitaria
(OPQD), Delegada del Rector para el contrato programa.
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ANÁLISIS DEL FRACASO ESCOLAR. CAUSAS Y PROPUESTAS DE
MEJORA. Universidad de Valladolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

El estudio se ha realizado en el colectivo de alumnos de la E.U. Politécnica de la
U. de Valladolid, donde se imparten las titulaciones de Ingeniero Técnico Indus-
trial en las especialidades de Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica y
Química Industrial, Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad
de Sistemas Electrónicos, e Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.

Simultáneamente se ha realizado otro estudio en el colectivo de profesores de la
citada Escuela, con la intención de comparar los puntos de vista y poder sacar
conclusiones.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Obietivo*

Desde la Dirección de la Escuela Universitaria Politécnica estamos muy preocu-
pados por el del "fracaso escolar". Este problema tiene una gran incidencia en las
carreras técnicas, y por ello nos hemos planteado hacer algo para analizar las
causas del fracaso y tratar de buscar soluciones que las corrijan.

2.2. Planificación

A la vista de los resultados que obtengamos del análisis de la encuesta propon-
dremos actuaciones concretas para el próximo curso. Aún no disponemos de re-
sultados significativos.

2.3. Descripción de la experiencia

Con el objetivo anteriormente indicado hemos desarrollado una encuesta para
alumnos y otra para profesores que hemos colocado en la página web de nuestra
Escuela. A esta encuesta únicamente pueden acceder los alumnos y los profeso-
res de la Escuela pues se pide el DNI para poder entrar.

Además de preguntas generales (carrera que estudias o que impartes, curso,
años como alumno o como profesor,...) hay tres bloques de preguntas que se re-
fieren a:

¿Qué entiendes por "fracaso escolar"?
Analizar y puntuar distintas causas como responsables del "fracaso escolar".
Analizar y puntuar distintas acciones de mejora que puedan reducir el "fracaso
escolar".
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También se incluye la posibilidad de que tanto los alumnos como los profesores
puedan aportar otras causas o soluciones que no hayamos tenido en cuenta en !a
encuesta.

2.4. Síyniiníi'iilo u ii-uliiiicióu tic I¡i i'Vfh'yii'nciii \i rr~ttltiidtf-

Ahora estamos analizando los resultados de la encuesta, aunque aún no está ce-
rrada, para ver qué conclusiones se pueden sacar. Sobre todo nos interesan las
propuestas de mejora, pues en definitiva nuestro objetivo es ver que podemos
hacer para reducir el "fracaso escolar".

3. Financiación de la acción

No tiene financiación. Se ha contado con la colaboración del operador informáti-
co de dirección.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1997-Evalu ación de la Escuela Universitaria Politécnica, de sus de-
partamentos y de todas sus titulaciones.

5. Vinculación con l.is recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

La experiencia está vinculada con las recomendaciones del Comité Externo, que
coinciden con las del Comité Interno al afirmar que deberían ponerse en marcha
mecanismos de respuesta por parte de tos Departamentos ante resultados acadé-
micos poco satisfactorios.

6. Impacto y difusión

La difusión se ha hecho vía correo electrónico a todos los profesores de la Escue-
la, y a través de los delegados de curso y mediante carteles a los alumnos.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Desde otros centros de esta universidad se nos ha pedido el modelo de la encues-
ta para tratar de hacer ellos la experiencia.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Existe el compromiso de la Escuela Universitaria Politécnica de continuar con
esta iniciativa y además desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se
está dando respaldo a este tipo de experiencias que profundizan en las causas
del fracaso académico.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Análisis del fracaso escolar. Causas y propuestas de
mejora.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad: E. U. Politécnica.
Autores y Responsables de la aplicación: M.* Angeles Martín Bravo. Di-
rectora de la Escuela Universitaria Politécnica de la U. de Valladolid
M.J Luisa Fernando Velázquez. Secretaria Académica di' la Esc. Univ. Poli-
téc. de la U. de Valladolid.
Fuente de loralización:
e-mail: http://www.eup.uva.es/
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PREMIO 2002

PROMOCIÓN DE LA FIGURA Y FUNCIONES DEL COORDINADOR
DE TITULACIÓN. Universidad del País Vasco/euskal Herriko
Unibertsitatea (2002)

1, Ámbito/Unidad

La acción de mejora tiene su origen en la evaluación de la Titulación de Ciencias
Químicas de la Facultad de Ciencias de la UPV/EHU realizada en el año 1996.
De esta evaluación surgió la recomendación de crear la figura del Coordinador
de Titulación. Al integrar la Facultad de Ciencias un total de 9 titulaciones, cada
una con sus características de identidad propias, y sin embargo con problemas
comunes para la organización y gestión de la docencia, pareció oportuno exten-
der el ámbito de aplicación de esta experiencia al conjunto de titulaciones de¡
Centro: cinco licenciaturas de dos ciclos (Licenciado en Biología, Licenciado en
Ciencias Químicas, Licenciado en Física, Licenciado en Geología y Licenciado en
Matemáticas) dos Licenciaturas de segundo ciclo (Licenciado en Bioquímica y
Licenciado en Ciencias Ambientales implantada en el curso 21)01/02) y dos inge-
nierías, una de dos ciclos (Ingeniería Química) y una de segundo ciclo (Ingenie-
ría Electrónica). En esta experiencia están implicados en cada curso académico
alrededor de 4.500 alumnos, 380 profesores y 47 miembros del Personal de
Administración y Servicios.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivo*

El Coordinador de Titulación es una figura dinámica y flexible desde la perspec-
tiva de su actividad y campo de actuación, lo que hace numerosos y extensos los
objetivos específicos derivados de la misma. Es por esto que, independientemen-
te de las expectativas concretas para la figura del Coordinador en cada una de las
titulaciones de la Facultad, los objetivos generales de esta experiencia podrían
concretarse en dos:

1. Generar dentro de la comunidad universitaria de la Facultad conciencia de la
necesidad de esta figura y conseguir su cooperación para el adecuado desa-
rrollo de !as funciones asignadas a! Coordinador.

2. Establecer las funciones de la figura de Coordinador, orientadas al análisis y
puesta en marcha de acciones de mejora relacionadas con la Titulación, velan-
do por la calidad de cada titulación y abordando o recogiendo los problemas
propios de la misma.

2.2. Planificación

La legislación vigente determina que corresponde a los departamentos universi-
tarios la organización de la actividad docente de las áreas de conocimiento inte-
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gradas en los mismos. Esta circunstancia dificulta la coordinación docente en
una titulación si en la misma participan áreas de conocimiento integradas en dis-
tintos departamentos, los cuales muchas veces, tienen intereses dispares. En cen-
tros como la Facultad de Ciencias de la UPV/EHU, con una amplia oferta de ti-
tulaciones, esta circunstancia se agrava por la participación de numerosos depar-
tamentos en la gestión docente de las distintas titulaciones y las dificultades
derivadas de la necesaria coordinación entre los mismos.

Atendiendo a este criterio, el programa electoral del actual equipo decanal de la
Facultad presentó, entre sus acciones prioritarias, la creación y puesta en marcha
de ía figura del Coordinador de Titulación.

Se establecieron una serie de objetivos y calendario de actuaciones que permitie-
ran, en el plazo de un cuatrimestre a partir del cambio de equipo (enero de 2001),
haber realizado la primera acción de mejora de los coordinadores, y a la vez defi-
nir las actividades específicas a realizar para e! siguiente curso académico
(2001/2002).

Las sucesivas actuaciones fueron planificadas de la siguiente forma:

— Informar a la Junta de las fundones definidas para e! Coordinador de titula-
ción y transmitir la necesidad de la puesta en marcha de la figura a la mayor
brevedad.

— Nombrar por el Sr. Decano un Coordinador para cada una de las nueve titula-
ciones ofertadas en la Facultad de Ciencias.

— Propiciar actuaciones del Coordinador que, al tiempo que comprometieran al
profesorado, constituyeran una proyección de cada Titulación al entorno so-
cial de la Comunidad Autónoma Vasca y dieran relevancia a la figura del
Coordinador.

— Programar el seguimiento de las actuaciones, estableciendo dos reuniones por
curso de los Coordinadores con un representante del Decanato, una en el mes
de septiembre, al comienzo del curso académico, en la que se definan las ac-
tuaciones comunes a las distintas Titulaciones de la Facultad y otra en el mes
de julio en la que se evalúen los resultados obtenidos y la repercusión de las
acciones realizadas. De esta evaluación deberían emanar las propuestas de ac-
tuación para el siguiente curso.

— Igualmente y con objeto de facilitar a cada uno de los coordinadores la infor-
mación disponible en los servicios administrativos de la Facultad y la ayuda
necesaria para potenciar sus acciones de mejora, realizar al menos una reu-
nión individual con cada Coordinador por cuatrimestre.

Financiación: las propuestas de actuación de los coordinadores se financiarían
anualmente mediante una partida de la dotación presupuestaria general de la
Facultad de Ciencias, a la vez que se soiicitarfa una subvención específica en base
a objetivos programados a la Cátedra de Calidad dependiente del Vicerrectora-
do de Innovación e Infraestructura Docente de la UPV/EHU.
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2.3. Descripción de la experiencia

— El perfil de cada uno de los Coordinadores de las titulaciones de la Facultad
de Ciencias, nombrados por el limo. Sr. Decano en el mes de marzo de 2001, se
definió a partir de las recomendaciones del Comité de Evaluación Externa an-
tes indicadas. No estando esta figura reconocida institucionalmente. ha de
resaltarse que la actividad de los coordinadores está siendo voluntaria y aña-
dida a sus respectivos compromisos contractuales de docencia e investiga-
ción.

— Con objeto de dar a conocer a los miembros de la Facultad la creación de esta
figura y de su relevancia, se informó de su nombramiento en Junta de Facul-
tad en el mes de abril de 2001.

— En el mes de mayo tuvo lugar la primera reunión conjunta de los Coordinado-
res, considerando conveniente iniciar el plan de actuación de los mismos con
acciones que tuvieran un contenido común para todos ellos, al objeto de defi-
nir los pmtocolos de los procesos para futuras actuaciones más específicas de
cada titulación. Al mismo tiempo, el desarrollo de la acción debería exigir y
estimular la participación masiva del profesorado de cada Titulación y un
contacto directo con el correspondiente Coordinador, buscando que líi propia
figura adquiriera relevancia y mostrando su capacidad para dialogar y agluti-
nar intereses específicos de la Titulación. Por otro lado, la iniciativa debería te-
ner elevada repercusión social, que permitiera contrastar el resultado de la ac-
tuación de los diferentes Coordinadores lo que a su vez ayudaría a la consoli-
dación de esta figura. En esta primera reunión se propuso la elaboración de
Trípticos explicativos de cada una de las nueve Titulaciones, en los que debe-
rían mostrarse los objetivos, contenidos genéricos y salidas profesionales de la
oferta docente de la Facultad. En el mes de septiembre de 2001 la Ponencia de
Coordinadores finalizo el diseño y contenido de los trípticos, que fueron edi-
tados y hechos públicos en diciembre de 20(11.

— Ahondando en la mejora de la calidad docente, en la segunda reunión celebra-
da en el mes de julio 2001, se impulsó la creación de la figura de Tutor Acadé-
mico (individualizado para cada estudiante) con funciones de supervisión,
orientación y formación personalizada de los alumnos a lo largo de sus estu-
dios universitarios. A su vez, esta figura constituiría un vínculo para la trans-
misión de información entre los alumnos de cada titulación y el Coordinador,
permitiendo un marco adecuado para la detección de las debilidades y fomen-
tando la colaboración e implicación del profesorado en la búsqueda conjunta
de las soluciones. La distinta idiosincrasia y disponibilidades de cada una de
las Titulaciones permitió inicialmente la aplicación de esta figura, que inició
su actuación en el curso 2001/2002, a las Titulaciones de Física, Geología, Ma-
temáticas e Ingeniería Electrónica. En el mes de septiembre de 2001, se asigna-
ron los alumnos a! correspondiente tutor en las titulaciones antes citadas. En
el mes de julio de 2002, se incorpora a esta acción la Titulación de Ciencias
Químicas para el curso 2002/2003.

— Ante el descenso generalizado de los alumnos matriculados en la Universidad
en los últimos años, en el mes de mayo de 2002 se propuso una acción de cap-
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tación de alumnos entre los estudiantes de educación secundaria preinscritos
en la Facultad. Para ello se remitió a los nuevos alumnos un escrito personali-
zado de bienvenida incluyendo el tríptico de la titulación correspondiente.
Esta iniciativa de los coordinadores se amplió, en las titulaciones de Física e
Ingeniería Química, con una invitación explícita que incluía una visita al Cen-
tro, guiada por los profesores de la titulación.

— Otra de las actuaciones comunes de los Coordinadores, necesaria y urgente
por la situación de remodelación del edificio en el que se encuentra la Facul-
tad, ha sido la coordinación de los horarios de prácticas y optimización de la
utilización de los espacios de laboratorio disponibles, reducidos a un 60% de
la capacidad habitual.

La excelente acogida de las actividades realizadas por los Coordinadores, refleja-
ba la consolidación de esta figura y permitió definir una serie de actividades de
mejora específicas para cada Titulación, algunas de las cuales se exponen a conti-
nuación:

Licenciatura de Biología
— Orientación curricular para alumnos de primer ciclo (curso 2000/2001 y

2001/2002). La Coordinadora de la Titulación detectó la carencia de especiali-
zación del Plan de Estudios de Biología {2.a ciclo), y procedió a la elaboración
de itinerarios curriculares de segundo cic!o y difusión de los mismos en dos
sesiones informativas a los alumnos.

— Propuesta de renovación del Plan de Estudios de Biología (curso 2001/2002).
A iniciativa de la Coordinadora, la Junta de Facultad en enero de 2002 aprue-
ba la Ponencia que revisará la estructura del Plan de Estudios, una vez gra-
duada la primera promoción, y propondrá el nuevo Plan de Estudios.

Licenciatura de Física
— Coordinación de la acción tutorial a todos los alumnos de nuevo ingreso. Parti-

cipan en esta actividad 8 profesores, con una media de 7 alumnos por profesor.
— Coordinación de las acciones informativas sobre la oferta docente, investiga-

dora y de servicios, y de acompañamiento en visita guiada por la Facultad,
por parte del profesorado de la titulación a los alumnos de secundaria preins-
crítos para el curso 2002/2003.

— Orientación curricular para los alumnos que finalizan el primer ciclo (curso
2001/2002) mediante charlas informativas.

~ Coordinación de los programas de las distintas asignaturas del nuevo Plan de
estudios, evitando duplicidades y/o estableciendo continuidades.

— Potenciación de las prácticas en empresa y proyectos de laboratorios para los
alumnos de segundo ciclo.

Licenciatura de Geología
— Coordinación de la acción tutorial al total de los alumnos de nuevo ingreso.

Participan en esta actividad 11 profesores, con una media de 12 alumnos por
profesor (curso 2001/2002).
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— Coordinación de los horarios de prácticas de laboratorio y de campo, por la
implantación progresiva del nuevo Plan de Estudios que comenzó en el curso
2001/2002.

Ingeniería Electrónica (Titulación de 2." Ciclo)
— Recopilación de la información relativa a la titulación e indicación de los pun-

tos de acceso a la misma.
— Coordinación de la acción tutorial a todos los alumnos de nuevo ingreso. Par-

ticipan en esta actividad 8 profesores, con una media de 13 alumnos por profe-
sor (curso 2001/2002).

— Organización de las II Jornadas de Ingeniería Electrónica, que informan a los
alumnos sobre la titulación, itinerarios, tercer ciclo, investigación y presenta-
ción de empresas. Participa en esta experiencia Zima te k (Júnior-empresa de
Ingeniería Electrónica).

— Potenciación de las relaciones exteriores estableciendo convenios y proyectos
con otros centros y empresas del entorno profesional.

Ingenien.! Química
— Coordinación de los programas teóricos de las asignaturas del primer ciclo.
— Coordinación de las acciones informativas a los alumnos de secundaria prc-ins-

critos para el curso 2002/2003, sobre la oferta docente, investigadora y de servi-
cios, y de acompañamiento en visita guiada por la Facultad, por parte del profe-
sorado de la titulación.

Licenciatura de Matemáticas
— Coordinación de la acción tutorial ai total de los alumnos de nuevo ingreso.

Participan en esta actividad 14 profesores, con una media de 4 alumnos por
profesor (curso 2001/2002).

Licenciatura de Ciencias Ambientales (2." Cid»)
— Puesta en marcha de la titulación (curso 2001/2002): captación e integración

del profesorado de la nueva licenciatura.
— Coordinación y adecuación de los programas de las asignaturas a los objetivos

de la titulación.
— Coordinación de los contenidos y horarios de las clases prácticas de laborato-

rio y de campo.

Licenciatura de Ciencias Químicas
— Coordinación de la Ponencia del nuevo Pian de Estudios y elaboración del do-

cumento final para su aprobación en Junta de Gobierno y Consejo de Coordi-
nación Universitaria. Posible puesta en marcha en el curso 2002/2003.

— Implantación de! programa de acción tutoría! para los alumnos de nuevo in-
greso para el curso 2002/2003.

— Orientación curricular para los alumnos de primer ciclo (curso 2001/2002)
mediante charlas informativas.
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2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Se resaltan a continuación los resultados más relevantes derivados de las accio-
nes de mejora implementadas:

— Se ha producido una excelente acogida por parte del claustro de profesores de
la Facultad de la figura del Coordinador que se manifiesta en un alto nivel de
participación en las propuestas dirigidas por el coordinador y consecuente
implicación en las acciones derivadas. Se esperaba una implicación del 25%
del profesorado de la Facultad y actualmente están directamente comprometi-
dos en acciones de mejora de la Calidad Docente, organizadas por los coordi-
nadores, 121 profesores (32%).

— La iniciativa de elaboración de trípticos explicativos y su remisión a los cen-
tros de Enseñanzas Medias ha propiciado que algunos de estos centros solici-
ten la presencia en los mismos de representantes de la Facultad, al objeto de
informar sobre la amplia oferta docente disponible.

— La orientación curricular realizada en algunas de las titulaciones ha facilitado
la elección de la optatividad en el paso a segundo ciclo, a la vez que ha frenado
la emigración de alumnos de primer ciclo a otros centros (como ejemplo, de
150 alumnos que solicitaron traslado de expediente a otro Centro en la Licen-
ciatura de Biología durante el curso 2000/2001 se ha pasado a 80 en el curso
2001/2002, que supera la expectativa del 40% de reducción).

— La falta de cultura sobre la figura del tutor explicaría la escasa utilización
que de la misma se ha hecho por parte de los alumnos de primer curso (entre
el 40 y el 50%). Paradójicamente, en la licenciatura de Matemáticas, 10 alum-
nos repetidores han solicitado la asignación de un tutor. Esta experiencia ha
sido valorada positivamente por el profesorado participante por entender
que mejora la interrelación con los alumnos e incrementa el conocimiento re-
lativo a los problemas propios de la titulación. Debe igualmente destacarse
que se ha incrementado el número de profesores que desean intervenir en
esta acción el próximo curso, 35 profesores (Licenciatura de Ciencias Quími-
cas).

— Las actividades de coordinación relativas a la gestión de la infraestructura de
prácticas, reducido el espacio docente a un 60% en el período de remodelación
del edificio, ha permitido racionalizar la oferta docente y que ésta alcance, de
manera efectiva, a un mayor número de alumnos, fundamentalmente en los
segundos ciclos.

— Se consolidan en la titulación de Ingeniería Electrónica las Jornadas de Presen-
tación de Empresas que ponen en contacto a los alumnos de los últimos cursos
con las empresas del sector {160 empresas asociadas), y que en cursos próxi-
mos se extenderán al conjunto de Titulaciones de la Facultad.

— Este informe se redacta antes de iniciarse el proceso de matriculación para el
curso 2002/2003, por lo que se carece de datos relativos a la relación matrícu-
la/ preinscripción. El valor de este índice en el curso 2001/2002 y para el conjun-
to de la Facultad fue de 0,76. Con la acción realizada para la captación de alum-
nos preinscritos, se espera alcanzar un valor de este índice superior al 0,90.

26



I. MMOKASFNFI ÁMBITO OÍ I A ENSE\A\7A

3. Financiación de la acción

Aportaciones provenientes de las convocatorias públicas de la Cátedra de Cali-
dad y Vicerrectorado de Innovación e Infraestructura Docente de la UPV/EHU.
La financiación se completa con aportación directa del presupuesto ordinario de
la Facultad de Ciencias.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria de 1996 del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades, PNECU en la que se evaluó la Licenciatura de Ciencias Químicas de
la Facultad de Ciencias de la UPV/EHU.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Extemo

La acción propuesta tiene su origen en las recomendaciones realizadas por el Co-
mité de Evaluación Extema, en el informo emitido en 1996 cuando se llevó a cabo
la evaluación de ¡a titulación de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias de
la UPV/EHU, dentro del Primer Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de
!as Universidades PNECU;

"Conviene crear un COORDINADOR DE TITULACIÓN"

Según expresaba el informe "esta figura no debería estar expuesta a elección di-
recta (con el fin de evitar su atadura por compromisos, que tanío bloquea cual-
quier intento de crítica y mejora en las universidades). Debería sur un delegado
de la Institución en la Titulación, que velase por la calidad apoyando o enfren-
tando (según los casos) los intereses Departamentales o personales. Debería estar
investida de cierta autoridad, diferente de la de los Directores de Departamento.
Su función principal sería la de controlar la calidad de la docencia de la Titula-
ción (aun en conflicto con el Decanato, cuando fuera el caso). Podría ser la voz
unificada de los intereses de la Licenciatura frente a problemas con asignaturas
auxiliares, conflictos con la Facultad, necesidades genéricas {p.ej. características
del nuevo edificio). Debería estar dotado de información (como los directores de
Departamento) y capacidad de indagación (realizando sus propias encuestas li-
mitadas a ámbitos y problemas puntuales). Debería ser una persona respetada
en la Titulación, con cierta autoridad moral, no alineada y con capacidad de dia-
logar, pero también de ejercer la autoridad cuando el diálogo fracase".

Las circunstancias que concurrían cuando se inició esta experiencia parecían idó-
neas para la aplicación de tales recomendaciones: se producía un cambio en el
equipo de gobierno de la Facultad, estaban en proceso de renovación los planes
de estudios de varias titulaciones y a punto de iniciarse el de otras, se implantaba
una nueva titulación, la de Ciencias Ambientales, y por último, estaba teniendo
lugar una reforma y ampliación del propio edificio de la Facultad.
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6. Impacto y difusión

Se ha hecho evidente a partir de los resultados preliminares de esta experiencia
que la figura de Coordinador de Titulación constituye un mecanismo impulsor
de la participación del colectivo universitario de un Centro en la gestión de cali-
dad del mismo.

En el ámbito Universitario, el impacto no solamente ha sido sobre el conjunto de
los miembros de la Facultad sino que, a través del Informe de Gestión, donde se
recoge específicamente la creación de la figura de Coordinador de Titulación,
se ha transmitido esta información al Rector y Vicerrectores de la UPV/EHU.
Actualmente un equipo de mejora trabaja en el nuevo diseño de ¡a página web
de la Facultad y en breve se recogerá en ella esta información.

El interés de difundir esta experiencia ha sido entendido por la Dirección de
Impulso de Programas de Calidad del Campus de Vizcaya de la UPV/EHU, que
invitó a uno de los coordinadores de titulación de la Facultad junto con un
miembro del equipo Decanal, a presentarla en la Jornada de Intercambio de
Experiencias de los equipos de trabajo enfocados a la Mejora del Rendimiento
Académico.

El impacto y difusión de esta iniciativa en el entorno social queda reflejado en el
interés demostrado por los centros de Enseñanzas Medias por la oferta docente
de la Facultad de Ciencias, así como por la participación empresarial en ¡as Jor-
nadas de Presentación de Empresas.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La acción realizada en la Facultad de Ciencias, la cual integra nueve titulaciones
con un colectivo de 380 profesores, 4.500 alumnos y 47 PAS, sirve de referente
para cualquier centro Universitario que desee promover esta iniciativa.

Concretamente, la acción de diseño de trípticos explicativos de la oferta docente,
ha promovido en la propia Facultad la elaboración de una Guia de Investigación
y Servicios, para la difusión en el sector empresarial de la oferta tecnológica del
Centro.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La promoción de la figura de Coordinador de Titulación ha recibido un gran
apoyo institucional especialmente de la Cátedra de Calidad de la UPV/EHU,
que se ha concretado en la invitación a la Jornada previamente comentada (apar-
tado 8), la propuesta de participación en la actual convocatoria de Experiencias
de Mejora y la aportación económica necesaria para ed ición de los trípticos expli-
cativos realizada por el Vicerrectorado de Innovación e Infraestructura Docente.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Promoción de la Figura y Funciones tfel Coordinador
de Titulación.
Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Unidad: Facultad di* Ciencias.
Autores y Responsables de la aplicación: Juan Ramón González Velasco,
Decano de la Facultad di* Ciencias.
Fuente de localizacion: Informe de Gestión de ¡a Facultad de Ciencias, año
2001.
Revista Campusa n." 23, ¡unió 2002.
e-mail: http://www.lc.ehu.es
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INTERVENCIONES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS. Universidad de Valladolid (2001}

1. Problema detectado

Existencia de una preocupación importante relativa al fracaso académico, enten-
diendo como tal, por una parte el importante número de suspensos que en deter-
minadas asignaturas se producen y que conducen a un excesivo período de acti-
vidad académica por encima de lo previsto en los correspondientes Planes de
Estudio o incluso al abandono, y por otra, la posible falta de adecuación entre la
formación recibida y la que exige la Sociedad del siglo xxi.

2. Acción propuesta

2.1. Objetivo?

Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se ha puesto en marcha una
iniciativa que, proporcionando sugerencias para realizar intervenciones que co-
rrijan el fracaso académico detectado, trata de que la comunidad académica asu-
ma su corresponsabilidad en este problema que tiene un costo personal, social y
económico importante.

Los objetivos que se pretenden son los siguientes:

— Definición de objetivos concretos de aprendizaje de Índole general, interme-
dio y específico en cada titulación, asignatura y clase.

— Adecuación de las técnicas docentes a los aprendizajes deseados.
— Aumentar la cualificación de algunos profesores para el empleo de un reper-

torio de técnicas docentes variadas que se adecúen al tipo de aprendizaje pre-
tendido.

— Diseñar exámenes adecuados y coherentes con los objetivos del aprendizaje.

2.2. Despliegue

Las actuaciones que se sugiere llevar a cabo a la hora de que cada profesor diseñe
sus propuestas son las siguientes:

— Delectar y tratar las discordancias entre los conocimientos realmente adquiri-
dos en secundaria y los requeridos, definiendo previamente los prerrequisitos
de cada asignatura (entendiendo por tales los conocimientos previos necesa-
rios para su comprensión y nivel de los mismos)

— Construir herramientas de evaluación de prerequisitos para que sean utiliza-
das por los alumnos y/o por los profesores.

— Editar material en la red con los prerequisitos definidos, las herramientas de
a u toe valuación y los contenidos de "nivelación", con la posibilidad de combi-
narse con "tutorías on line" de apoyo.

— Analizar en clase los fallos más repetidos en los exámenes de ese curso o de los
anteriores y proponer acth-idades de mejora de la enseñanza y evaluación.
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— Garantizar en casos estrictamente justificados la posibilidad de una fecha de
examen.

— Analizar los programas de asignaturas secuenciales para detectar y corregir
desajustes en contenidos y nivel de exigencia, condiciones de la evaluación de
los aprendizajes y criterios de examen acordes a los objetivos más relevantes.

— Proponer actividades de análisis de los exámenes, criterios de corrección y ni-
veles de exigencia por los profesores implicados, alumnos y asesores externos.

— Considerar la posibilidad de realizar exámenes parciales liberatorios en las
asignaturas anuales y de realizar una evaluación continuada y multicriterio
cuando sea posible.

2.3. Re-altados

Cuantitativos: 5¡ tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos
(tablas, gráficos, tendencias, etc.).

Cualitativos: Lo qUe gg espera con esta acción es elevar los niveles de éxito de los
alumnos de la Universidad de Valladolid, buscando soluciones específicas para los
problemas concretos que se producen en determinadas asignaturas y que no pue-
den ponerse en marcha si no es con la implicación de todas las personas afectadas.

3. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Esta acción está siendo difundida en toda la Comunidad Universitaria a través
de la página web de la Universidad

4. Compromiso institucional

El compromiso de la Universidad de Valladolid es total puesto que esta iniciati-
va cuenta con el respaldo del Consejo Social y del Vicerrectorado de Ordenación
Académica.

Descriptores:
Nombre de la acción: Intervenciones para mejorar los resultados académicos.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad:
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrectorado de Ordenación
Académica. Vicerrectorado de Ordenación Académica y los profesores im-
plicados.
Algunas titulaciones evaluadas han detectado como punto débil los bajos
resultados obtenidos en determinadas asignaturas y sugieren acciones ins-
titucionales para corregir ostos desajustes.
Fuente de localización.
e-mail: http://www.uva.es/infomiacion/vicerrei:turados/ordenación/



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

REALIZACIÓN DE TABLA DE CONVALIDACIONES
AUTOMÁTICAS. Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Regularización Académica.

2. Problema detectado

Anteriormente, las convalidaciones se realizaban por una subcomisión al afecto
de la comisión académica que analizaba las solicitudes de los alumnos. Existía
gran incertidumbre por parte de los alumnos sobre el éxito de su solicitud.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo*

Se ha trabajado en varias etapas: 1) involucrar a toda la comisión académica en
las tareas de convalidación. 2) generar una tabla de convalidaciones automáticas
que se hace pública a fin de dar certidumbre a los alumnos y para que los alum-
nos realicen propuestas de convalidación correctas. La tabla de convalidaciones
automáticas se realiza atendiendo a datos históricos (convalidaciones realizadas
en función de contenidos y número de créditos) y en función de la troncalidad
cursada por el alumno entendiendo que de haber cursado una materia troncal en
un lugar diferente da derecho a convalidación independientemente de matices
de contenido o ampliaciones sobre la troncalidad que hubiere en el plan de estu-
dios de destino.

3.2. Despliegue

Primer año: replanteamiento desde el inicio de las convalidaciones.

Segundo año: convalidaciones en base a la tabla de convalidaciones automáticas
y ampliación de la tabla.

Tercer año: ampliación de la tabla considerando la troncalidad por encima de
contenidos y ampliación.

3.3. Resultado?

El número de convalidaciones solicitadas sigue siendo muy elevado.

Reducción del trabajo de la comisión académica.

Clarificación de criterios.

Nos acercamos a cumplir el calendario previsto por la universidad.
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4. Financiación de la acción

Ninguna.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno y Comité Externo

7. Impacto y difusión en \a unidad y fuera de ella

Entre los alumnos es muy conocida la tabla de convalidaciones automática.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Esta técnica se realiza en todos los Planes de Estudio de! Centro.

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El semcio de gestión académica ha facilitado diligentemente los datos históricos
de convalidación.

Descriptores:
Nombre de la acción: Realización de Tabla de Convalidaciones Automáti-
cas.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: F.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación: Director, Jefes de Estudio de las
Titulaciones y Comisiones Académicas.
Fuente de loralización: Tablón de anuncios del Negociado del Centro don-
de se solicitan las com alidaciones.
e-mail:
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PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

REGLAMENTO DE PROYECTO FIN DE CARRERA. Universidad de
Cantabrio (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Normativas académicas de desarrollo del Plan de Estudios.

2. Problema detectado

Gran número de alumnos en cada convocatoria de Proyectos Fin de Carrera. Fal-
ta de especialización del tribunal. Suspensos después de que el tutor aprobara la
presentación del proyecto.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Redacción de un nuevo reglamento en el que se programan 5 convocatorias/cur-
so, generar cinco tribunales por cada convocatoria según especialidades, mante-
niendo al Presidente y al Secretario.

El tribunal lo nombra la comisión académica y se renueva cada curso. Se exige la
aprobación por parte del tribunal de la línea de trabajo del proyecto antes de su
redacción definitiva.

3.2. Despliegue

Primer curso; propuesta a la comisión académica para su aprobación del nuevo
reglamento.

Generación de los formatos del documento Proyecto Fin de Carrera.

Puesta en funcionamiento del reglamento.

Segundo curso: modificaciones para un mejor funcionamiento.

Tercer curso: el sistema funciona con normalidad.

3.3. Rebultados

Mejor conocimiento por parte de! tribunal de los temas de los proyectos.

Se reduce el tiempo de finalización de los estudios.

Menor número de alumnos por cada convocatoria.

Mas profesores participan en la evaluación de los PFC.

Aumenta la labor administrativa al generarse más actas.
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4. Financiación de la acción

Ninguna.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno y Comité Extemo

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Profesores y alumnos tienen un biuen conocimiento de las nuevas reglas.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Adaptado a las peculiaridades de cada titulación, el reglamento se ha establecido
para las titulaciones de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico y las cuatro titu-
laciones de Ingeniero Técnico Industrial.

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Ninguno.

Descriptores:
Nombre de la acción: Reglamento de Proyecto fin de Car rom.
Universidad: L~ni\ cridad de Cantabria.
Unidad: E.T.S. de Ingeniaros Industríalas y de Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación: Director, Jefes de Estudio y Co-
misión Académica.
Fuente de localización.
e-mail: http://www.ctsiit.uniciiin.es
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REGLAMENTO DE TRABAJOS DIRIGIDOS COMO ASIGNATURA
OPTATIVA. Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Normativas de desarrollo de los planes de estudio.

2. Problema detectado

Los créditos de trabajos dirigidos sólo se podían asignar a libre elección, puesto
que no se incluía en la organización docente como materia optativa a pesar de
ser contemplado así en los planes de estudio.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Realizar un reglamento que permita proponer trabajos dirigidos y aceptar alum-
nos para realizar estos trabajos de forma compatible con el período de matrícula.

3.2. Despliegue

Primer curso: Propuestas.

Segundo curso: Aprobación del reglamento por parte de las comisiones acadé-
micas y puesta en funcionamiento.

Tercer curso: Consideración del trabajo dirigido como asignatura reglada para
Ingeniero Químico.

3.3. Resultado*

En Ingeniero Químico existe una demanda consolidada de trabajos dirigidos
como asignaturas optativas. En Ingeniero Industrial es más discontinua.

Mejor desarrollo del Plan de Estudios.

Se acelera el reconocimiento de créditos por trabajo dirigido ya que como libre
elección se reconocen "a posteriori".

4. Financiación de la acción

Ninguna.
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5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

El reglamento es conocido ampliamente entre los alumnos.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Se utiliza en los planes de estudio que preveen créditos optativos por trabajo di-
rigido.

Descriptores:

Nombre de la acción: Reglamento de Trabajos dirigidos como asignatura
optativa.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: E. I'.S. de Ingeniero? Industriales y de Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación: Director, Jefes de Estudio de las
Titulaciones y Ordenación Académica.
Fuente de Idealización.
e-mail: http://wu-vv.etsiit.unican.es
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PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS ACADÉMICOS. Universidad de
Cantabria (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Regularización académica.

2. Problema detectado

Bajo índice de aprobados en 4." curso de Ingeniero Industrial.

Ingenierías Técnicas Industriales con alto índice suspenso y tasas de abandono.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Reuniones generales con todos los profesores de las titulaciones y en particular
con los profesores de 4." de Ingeniero Industrial y aquellos cuyo índice de apro-
bados es cercano o inferior al 25%.

3.2. Despliegue

Primer año: estudio del problema con estadísticas.

Segundo Año: reunión con alumnos, reunión general con profesores, informe a
la Junta de Centro.

Reunión particular con los profesores más afectados.

En los casos más especiales requerimiento a los profesores para que aclaren los
contenidos de las asignaturas, de los exámenes y criterios de calificación.

Tercer año: Nuevo estudio de la situación con los profesores de 4." curso de Inge-
niero Industrial y de asignaturas con bajo índice de aprobados. En el caso de
Ingeniero Industrial se amplió el estudio a asignaturas de primer ciclo.

3.3. Resultados

En la convocatoria extraordinaria (diciembre) se obtuvieron mejores resultados
académicos. Sin embargo las causas últimas, que dependen de la libertad docen-
te de los profesores, se mantienen y producen incluso solicitud de traslado de es-
tudiantes cuyo nivel académico es satisfactorio.
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4. Financiaciún de la acción

Ninguna.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria {1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno V Comité Ex temo

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

La Junta de Centro es informada de las acciones llevadas a cabo por la Dirección
del Centro en relación a este tema.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Esta acción ha tenido más relevancia en Ingeniero Industrial pero se ha aplicado
al resto de Planes de Estudio del Centro

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Solicitud de informes de asignaturas con índices de aprobados inferiores al 25%
por parte de Ordenación Académica.

Descriptores:

Nombre de la acción: Seguimiento de Resultados Académicos.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: E.T.S, de Ingenirriw Industriales y do Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación; Director, Jefes de Estudio y Res-
ponsables Académicos.
Fuente de localizarían: Actas Junta de Centro, estadísticas,
e-mail: http.//www.unican.es
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COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS. Universidad
de Cantabria (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Regulación académica.

2. Problema detectado

Dificultad de cumplir programas de asignaturas. Coincidencia de temas en dife-
rentes asignaturas.

Asignaturas de fundamentos que habitualmente se superan después de superar
las asignaturas más tecnológicas.

3. Acción propuesta

.11. Objetivos

Reunión de profesores responsables de asignaturas que pueden tener temas
coincidentes o de asignaturas cuyo temario se propone modificar por diversos
motivos (actualización, demanda concreta de determinados contenidos, mejor
coordinación con otras asignaturas, etc.).

Durante un curso académico se realizaron las reuniones de coordinación.

3.3, Resultados

Algunas mejoras: reducción de programas, mejor adecuación de algunos conte-
nidos a los objetivos del plan de estudios. Compromisos de algunos profesores
para actualizar el temario.

Se esperaba por lo general una mejor actitud por parte del profesorado pero se
choca con el limite de la libertad docente.

4. Financiación de la acción

Ninguna.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

3.a convocatoria (1999)
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6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno y Comité Extemo

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Entre los profesores de las titulaciones.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

El mudo de trabajo es aplicable a todos los planes de estudio.

Descriptores:

Nombre de la acción: Coordinación de Asignaturas.
Universidad: L'niverski.id de Cantabria.
Unidad: E.T.S- de. Ingenieros Industriales y dv Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación: Director, Jefes de Estudio y Res-
ponsabk'F académicos.
Fuente de Idealización: Guias
e-mail: http://www.etsiit.unican.es
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EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN. Universidad
de Cantabrio (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Regularización académica,

2. Problema detectado

Existen alumnos con sólo una asignatura para finalizar la carrera y se mantiene
esta situación por un tiempo excesivo.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Reglamento que permita identificar casos de obstrucción puntual al cumpli-
miento del plan de estudios.

3.2. Despliegue

Constatar que existen situaciones de incumplimiento de objetivos del plan de es-
tudio. Por ejemplo: asignaturas semejantes que cuando es impartida por un de-
terminado profesor el índice de aprobados disminuye de manera sustancial.

Asignaturas que repetidamente son la última en aprobar por los alumnos en un
plan de estudios.

Asignaturas que mantienen índices de aprobados por debajo del 25%.

Asignaturas de Ingeniería Industrial donde sistemáticamente e! índice de apro-
bados de alumnos que provienen de ingeniería técnica es 0% a pesar de repetir.

3.3. Resultados

Resultados esperados: que se corrijan las deficiencias de aplicación del plan do-
cente y evitar situaciones que pueden salir del ámbito académico.

4. Financiación de la acción

No requiere.
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5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

3.a convocatoria (1999)

fe. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno.

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Entre los alumnos la ditusión ha sido inmediata.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Se aplica a toda la Universidad.

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El vicerrectorado de estudiantes ha llevado a cabo esta iniciativa con diligencia.

Descriptores:

Nombre de la acción: Evaluación por Compensación.
Universidad: Universidad do Cantabria.
Unidad: E.T.S. ik' Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
Autores y Responsables déla aplicación: Vicerrector de Estudiantes con la
comisión croada <il efecto.
Comisión generada en el Centro.
Fuente de Idealización: Tablones del Centro.
e-mail: http://www.etsiit.unican.es
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1.2. INNOVACIÓN

MENCIÓN 2001

PRACTICUM DE SIMULACIÓN DE JUICIOS. Universidad Autónoma
de Barcelona (2001)

1. Unidad

Facultad de Derecho

Ámbito de aplicación de la mejora propuesta

1. ENSEÑANZA: Aproximación a la jurisdicción penal, civil, concencioso-admi-
nistrativo y social a partir de la simulación de juicios basados en casos reales es-
cogidos expresamente.

II. DEPARTAMENTO-INVESTIGACIÓN: Deparlamento de Derecho Público y
de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la (JAB.

2. Problema delectado

La valoración de los estudiantes sobre la preparación para el mundo laboral no
fue satisfactoria.

3. Acción propuesta

XI. Objetivo*

Con la programación de esta asignatura anual basada en la puesta en práctica de
cuatro juicios — uno para la jurisdicción penal, uno para la jurisdicción civil, uno
para la jurisdicción social y uno para la jurisdicción del contencioso-administra-
tivo— se pretende mejorar el nivel de formación que adquieren los estudiantes y
optimizar su rendimiento académico, aportando elementos innovadores que sir-
van de complemento necesario en el estudio de las asignaturas troncales o obli-
gatorias del plan de estudio. En definitiva, se trata de potenciar la integración en-
tre la teoría y la práctica profesional futura.

45



PLAN DÉLA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MF¡ORA

3.2. Despliegue

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
— Simulación de juicios, uno para la jurisdicción penal, uno para la jurisdicción

civil, uno para la jurisdicción social y uno para la jurisdicción del contencio-
so-administrativo.

— Periodización de las actividades correspondientes a cada jurisdicción, con una
previsión programada de las actividades que se irán desarrollando en clase y
que tendrá que desarrollar e! estudiante.

— El material del curso a disposición del estudiante se concreta en: formularios
jurídicos en pape] y en CD-Rom, vídeos grabados en anteriores experiencias,
películas, etc.

— Evaluación de la asignatura personalizada y continuada, basada en la presenta-
ción de trabajos relacionados con todos los trámites de cada jurisdicción y escritos
necesarios en un proceso judicial así como en la articulación del discurso de la de-
fensa o de la acusación. Estos trabajos serán corregidos diariamente por el profe-
sor responsable, lo que debe permitir valorar la evolución personal de cada alum-
no y adaptar el ritmo a la mejora del provecho de su aprendizaje.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
— Participación de magistrados, fiscales y abogados de reconocido prestigio.
— La base de cada juicio es un caso real, previamente escogido, que incluye la simu-

lación del desarrollo de una situación real, desde su inicio hasta que se archiva.
— Metodología del role-playing o dramatización: en cada juicio, el alumno asume

los condicionantes, intereses y objetivos del personaje que representa (desde un
funcionario, hasta un abogado o un procurador de los tribunales, un deman-
dante o un demandado, una víctima, una acusación pública o una acusación
privada, un testigo, un perito, un inculpado, un empresario, un trabajador, un
administrado, etc.). Cada estudiante asume la acusación o parte demandante
y/o la defensa o parte demandada en 2 de los 4 juicios.

— Durante la escenificación del juicio, éste es presidido por un magistrado, que,
con la colaboración de abogados en ejercicio, aportan su experiencia en la multi-
plicidad de circunstancias e intervenciones que se pueden producir en un juicio
real y según la jurisdicción de que se trate, y a la vez dan instrucciones de com-
portamiento, lenguaje y expresión oral, trámites, estrategia procesal, etc.

— Grabación en directo de las sesiones y reproducción de la grabación para to-
dos los estudiantes de la titulación interesados, aunque no estén matriculados
en esta asignatura, con comentarios de un profesor.

— Edición de los mejores trabajos presentados por los alumnos del Practicum
—aquellos que obtengan una calificación mínima de notable— con el objetivo
de elaborar un formulario jurídico que sirva como manual o documento de
trabajo para ¡as futuras promociones de estudiantes de la titulación.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
— Visita a los juzgados para asistir a la celebración de juicios reales relacionados

con cada una de las jurisdicciones.
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— Implementación de módulos (quien y como se convertirán los guiones en los
materiales interactivos).

— Grabación de los juicios.
— Grabación y edición de vídeos, que requieren un guión previo, un casting de

participación, etc.
— Visionado público y comentado de las grabaciones.
— Evaluación del proyecto, teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes al

acabar el curso, así como el volumen de demanda de matrícula o el grado de
participación en el visionado público de los vídeos, etc.

PROFESORADO IMPLICADO
a) 1 coordinador para cada módulo o jurisdicción, por lo tanto, un total de 4

coordinadores,
b) 1 profesor responsable de las grabaciones.

ALUMNO DESTINATARIO
a) Estudiantes de 2." ciclo de la Facultad de Derecho

Los visionados de los juicios serán abiertos a todos los estudiantes de 2." ciclo de
Derecho.

3.3. Resultado*

Al acabar las clast'S, el coordinador hace una encuesta de valoración a los alum-
nos. El resultado di1 la encuesta de valoración del curso 2000-2001 indicó que el
curso y los temas tratados fueron considerados bien estructurados y el grado de
utilidad máximo. Los alumnos propusieron la ampliación del Practicum a otras
especialidades de Derecho.

4. Financiación de la acción

El Practicum tiene un presupuesto de 3.000.000 de ptas. (18.030,36 euros):

a) participación de magistrados y fiscales.
b) elaboración de material didáctico
c) material de apoyo
d) grabación profesional de los juicios
e) elaboración vídeos
f) elaboración CD-Kom: publicación del manual con los documentos de trabajo.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del FNECU

Este practicum fut' programado por l.i Facultad de Derecho de la UAB a partir
del curso académico 2000-2001, con \Ü voluntad de reiterar su programación du-
rante los cursos académicos sucesivos.
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Se trata de una asignatura ofrecida a los alumnos con 15 créditos de libre elec-
ción, que tiene una duración de todo un curso académico y que por este motivo
es impartida en dos bloques, concretamente un bloque de juicios penaies y jui-
cios civiles durante el primer cuatrimestre del curso académico con un valor de
7,5 créditos de libre elección y un segundo bloque de juicios de contencioso-ad-
ministrativo y social durante el segundo cuatrimestre del curso académico con
un valor de 7,5 créditos de libre elección.

Cuando se finalizan las clases, se pasa una encuesta de valoración a los alumnos,
con el objetivo de introducir posibles mejoras en ¡a programación de la asignatu-
ra para el próximo curso académico.

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Se ha podido contar con la colaboración del Colegio de Abogados de Sabadell, el
Colegio de Abogados de Terrassa y el Consejo de los Ilustres Colegios de Aboga-
dos de Cataluña.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Por el contenido de la temática y el desarrollo del programa, hay posibilidades
de abrir la participación a los estudiantes de periodismo y de técnicas de expre-
sión oral y escrita, como también a los alumnos de la escuela judicial.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de U
institución)

Este practicum está aprobado y reconocido por el vicerrectorado de ordenación
académica de la UAB.

Descriptores:
Nombre de la acción: Practicum de simulación de Juicios.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: Facultad de Derecho.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicedecanato de ordenación aca-
démica y vicedecanatodePraeticumsdela Facultad de Derecho de la UAB.
Departamento de Derecho Público (profesor Manuyel Chacón, coordina-
dor) y Departamento de Derecho Privado (profesora Mariona Torra, coor-
dinadora) de la Facultad de Derecho de la UAB.
Departamento de Derecho Público y Departamento de Derecho Privado de
la Facultad de Derecho de la ÜAB.
Fuente de localtzacíón:
e-mail:
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APRENDIZAJE, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN INTEGRADOS EN
LA ENSEÑANZA DEL DERECHO. UNA EXPERIENCIA PBL PARA
LA IMPLEMENTACION DE LOS CRÉDITOS ECTS. Universidad de
Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

Titulaciones: Derecho, ADE, Ciencias Empresariales. Centros: Facultad de Dere-
cho, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales. Departamento: Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y
de la SS. Asignaturas: Derecho Mercantil 1, II, y III (Derecho, troncales) Derecho
de los consumidores (Derecho, optativa), Derecho empresarial (ADE, troncal).
Instituciones de Derecho mercantil (Empresariales, optativa). Derecho cooperati-
vo (Derecho, optativa), Competencia y Mercado (Derecho, III ciclo).

2. Síntesis de IJ Experiencia

2.1. Objelnv*

Aumentar la motivación de ¡os alumnos, despertar e¡ interés por ¡a materia y me-
jorar la calidad del aprendizaje; fomentar el trabajo en equipo y aprender a usar
técnicas de expresión oral, argumentación y negociación; comprometer al alum-
no en el proceso de evaluación; introducir las TIC como instrumento de comuni-
cación, enseñanza y aprendizaje; personalizar de la relación enseñanza-aprendi-
zaje; introducir la evaluación del funcionamiento y rendimiento del sistema; in-
tegrar en el proceso la formación del profesorado novel; adaptar el proceso de
aprendizaje y evaluación al sistema ECTS

2.2. Planificación

Actuaciones:
• Docencia: introducción de una metodología docente que es el resultado de in-

tegrar las experiencias basadas en la enseñanza orientada a la solución de pro-
blemas (PBL) y el aprendizaje cooperativo.

• Evaluación: introducción de elementos de evaluación alternativos al clásico
examen (ejercicio o test) sobre la base del portafolio, el índice conceptual pro-
gresivo el "peer review" y la autoevaluación pautada.

• Comunicación: personalización de la relación enseñante-alumno mediante el
uso de las TIC y la práctica de las tutorías para contribuir a la mejora del pro-
ceso de aprendizaje.

Recursos:
• Dossier electrónico (ficha electrónica, calendario, soporte multimedia integrado,

ejercicicios de autoevaluación en linea, fórum de discusión, consultas y actos en
linea, conexión con bases de datos, revista de prensa, acceso a información no
usual).
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Tempo ratización:
• Curso 2000-2001:

— Inicio de la experiencia en las asignaturas Derecho Mercantil III y Derecho
de los consumidores.

— Confección del dossier electrónico y preparación de los materiales.
— Encuesta y redacción de la memoria.

• Curso 2001-2002:
— Continuación en las asignaturas Derecho mercantil I, Derecho empresarial.

Derechos de exclusiva en la sociedad de la información. Derecho mercantil
II, Derecho de los consumidores, Derecho cooperativo y Competencia y
mercado.

— Dossier, materiales encuesta y memoria.

Plan de evaluación o seguimiento:
• Evaluación del sistema mediante el uso de encuestas, informe de autoevalua-

ción, portafolio docente e informe de evaluadores externos.

2.3. Descripción de la experiencia

Se han creado grupos de 30 alumnos, divididos en equipos de 5-6 personas, que
eligen para cada sesión un portavoz y un secretario. El equipo docente está com-
puesto por dos profesores expertos y un profesor novel. Se sustituye la clase ma-
gistral por sesiones de trabajo que tienen lugar del siguiente modo: una reunión
semanal con los portavoces para fijar los objetivos del estudio y otra reunión se-
manal con los equipos en la que cada uno de elfo debe informar y debatir los resul-
tados. Todas las argumentaciones deben tener un soporte legal y jurisprudencial y
para ello los alumnos deben utilizar las bases de datos. En las sesiones plenarias se
realiza dos tipos de actividades: individuales (recensiones, comentarios de vídeos)
y colectivas (resolución de casos, visitas "guiadas", simulaciones de negociación y
de litigios). La herramienta con que se cuenta es el dossier electrónico. El soporte
multimedia del dossier contiene un calendario con la secuencia de trabajo prevista
para cada sesión. Mediante un enlace aparece en una ventana un índice a través
del cual se accede a las actividades a desarrollar, bibliografía recomendada, mate-
riales a utilizar, propuesta de debate en el fórum y contribución a la autoevalua-
ción. Los ejercicios, materiales, actividades, bibliografía, propuestas, etc., así como
los resultados de las evaluaciones aparecen secuenciados semanalmente con el fin
de garantizar la progresividad en el aprendizaje y evitar distorsiones y efectos no
deseados (p. ej. imprimir el material). También se "cuelga" un reader de cada tema
con aclaraciones conceptuales que aparecen en ventanas "ad hoc" y enlaces direc-
tos a preceptos legales, conceptos anteriores y bibliografía.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Alumnos implicados

Curso 2000-2001: 261; curso 2001-2002: 220
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Tasa de rendimiento: 99%
Tasa de éxito: 99%
Grado de satisfacción: 95%
Ver hrrp://www.ub.es/mercanti/pbl.htm

3. Financiación de la acción

Urtiversitat de Barcelona a través de la financiación de Proyectos de innovación
institucionales y la División de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Titulación de Derecho (1998) Facultad de Derecho, y Empresariales (1996) Escue-
la Universitaria de Estudios Empresariales.

5. Vinculación con las recomendaciones de! Comité Interno y/o Externo

Absoluta puesto que se ajusta literalmente y supera con creces dichas recomen-
daciones.

Mejorar la participación de los alumnos en los procesos de aprendizaje y aumen-
tar el carácter práctico de las asignaturas.

b. Impacto y difusión

Presentaciones en la Facultad de Derecho de la UB, en el Taller de Girona organi-
zado por la Agencia de la Qualitat del Sistema Üniversitari, en las Jornadas sobre
evaluación de la División 11 de la UB, en la Facultad de Biblioteconomia y Docu-
mentación de la UB, en el Colegio de Bibliotecarios de Cataluña.

Comunicación al II Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innova-
ción (Tarragona 1, 2 y 3 de julio de 2002)

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

No existen restricciones por razón de la materia, aunque pueden requerirse
adaptaciones concretas para cada caso. De hecho, esta mejora se derivó de la eva-
luación de Derecho, pero se ha aplicado a otras titulaciones como consta en el
apartado 3 de esta ficha.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Uso de aula polivalente y cañón de proyección con conexiones a red y financia-
ción para ¡a confección de dossiers electrónicos y creación de un soporte multi-
media.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Aprendizaje, formación y evaluación integrados en
la enseñanza del Derecho. Una experiencia PBL para la implemcnfación de
los créditos, ects.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales,
Autores y Responsables de la aplicación: Grupo do Innovación Docente
"Dikasteia" (Antoni Font Ribas, María Asunción Gual Dalmau, Rafael
Guasch Martoretl, Uuis Caballol Angelats, Isabel Tur Vilás, Cristina Roy
Pérez, María del Carmen Bugan/a González, |uan Ferré Falcón).
Fuente de localización:
e-mail: http://cidui.upc.es, http://www.ub.es/mercdnti /pbl htm
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ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PRACTICAS
DE PROGRAMACIÓN. Universidad Complutense de Madrid (2002)

1. ÁmbilqA-'nidad

Departamento de Sistemas Informáticos y Programación. Docencia en asignatu-
ras de programación de la Facultad de Matemáticos y de la Escuela Universitaria
de Estadística, de la Universidad Complutense de Madrid, evaluadas en el
P.N.E.C.U. (convocatorias 1999 y 2000).

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo general se planteó como sigue:

"Elaborar materiales didácticos necesarios para que los alumnos puedan efectuar sus prácti-
cas de programarían eficazmente, i/ programas de computadora para facilitar la tarea docen-
te del profesorado de prácticas y el aprendizaje por parte del alumno."

Además, dichos materiales habían de ser atractivos y flexibles. El producto resul-
tante se presentó en dos soportes diferentes: en CD y en Internet. El objetivo sub-
yacente es lograr una inleractividad que fomente el autoestudio en el alumno y la
coordinación entre profesores.

Los otyet'wos especifico? logrados son los siguientes:
• Dotación de la infraestructura de trabajo:

— Servidor, sistema operativo, cuentas de usuarios y programas de tipo general.
— Búsqueda y organización de enlaces y otros recursos de interés en relación

con la programación, disponibles en Internet.
• Recopilación de una colección abundante de enunciados y soluciones de ejerci-

cios y prácticas.
• Elaboración de un manual de estilo, documentación y presentación de prácti-

cas y ejercicios, en dos formatos: postscript y HTML.
• Desarrollo del software de base de datos de la colección de ejercicios:

— Diseño de la base de datos de ejercicios y prácticas de programación.
— Implementación de dicha base de datos.
— Programa de aplicación creaWeb, que crea un reflejo de una (sub)colección

de ejercicios seleccionados en forma de una colección de páginas HTML es-
tructuradas.

• Desarrollo de útiles software de ayuda (algolib) para la entrada y salida de datos.
• Búsqueda y adaptación de las demás herramientas software.
• Actualización de la base de datos en Internet para su primera publicación y

creación del CD.
• Difusión. Véase el apartada 6.
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2.2. Planificación

Las actuaciones han seguido los planes detallados en los proyectos de innova-
ción educativa (véase el aptdo. 10) e inicialmente se han centrado en la determi-
nación de los requisitos y el desarrollo de las herramientas.

2.3. Descripción de Ja experiencia

Se ha desarrollado un sistema completo de materiales de apoyo a la docencia de
prácticas de programación. Al ser dichos materiales son de naturaleza digital, se
han podido distribuir en un CD y también mediante Internet. Algunos de los ele-
mentos que se incluyen en el sistema son los siguientes:

• Una base de datos (BD) que contiene información de gran número de problemas
(actualmente, unas cuatrocientas páginas). En principio, es para d profesor,
aunque puede inleresar dar una versión simplificada para el alumno. La BD
está indexada según diferentes criterios, como los conceptos necesarios (estruc-
turas de control, tipos de datos, técnicas algorítmicas) para resolverla, el grado
de dificultad, el tiempo previsto de resolución, la envergadura de la práctica,
etcétera. Una parte de dicha BD se recoge en papel en la publicación núm. 5.

• Una plantilla para facilitar a un profesor usuario añadir más problemas a su
BD personal.

• Manuales de estilo, documentación y presentación de programas.
• Otros recursos extemos; direcciones Web, apuntes y otro material diverso de

calidad elaborado por otros equipos (con permiso), como pueden ser compila-
dores y herramientas de programación de libre distribución, etc.

2.4. Seguimiento y ei'alitacioti de In experiencia y resultados

Las propuestas innovadoras y las herramientas han tenido una magnífica acogi-
da (véase el aptdo. 8) también en el propio departamento. Tanto la coordinación
entre profesores como la motivación de los alumnos se ha visto acrecentada y el
actual proyecto en curso se encargará del seguimiento de la implantación y de su
evaluación sistemática mediante procedimientos estadísticos.

3. Financiación de la acción

Universidad Complutense de Madrid (véase el apartado 8).

4. Convocatoria de! PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

• Tercera convocatoria (1999) del PNECU, Título de Diplomado en Estadística
(UCM).

• Cuarta convocatoria (2000) del PNECU, Título de Licenciado en CC. Matemá-
ticas (UCM).
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

• En el título de Diplomado en Estadística, evaluación del desarrollo de la ense-
ñanza, y en particular de la metodología docente. Textualmente:

"Utilizar bs recursos de los que dispone la UCM para impulsar la introducción de
innovaciones metodológicas y tecnológicas en el aula. Analizar los distintos tipos
de soportes informativos que emplean los profesores en el aula, incrementando su
moderniza non."

• En el título de Licenciado en CC. Matemáticas, evaluación de los alumnos.
Textualmente:

"Incentivar la participación en las clases prácticas [...]"

6. Impacto y difusión

Esta experiencia se ha nutrido de dos proyectos fvéase aptdo. 10) de innovación
educativa y ha sido acogida con gran interés por la comunidad educativa nacio-
nal e internacional, como demuestran las numerosas publicaciones y presenta-
ciones en congresos.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Los materiales desarrollados pueden extenderse inmediatamente en otros ám-
bitos:

• En primer lugar, a otras asignaturas de informática.
• En general, cualesquiera otras materias en que los ejercicios, prácticas y casos

juegan un papel importante, pues la.s herramientas permiten gestionarlos y
compartirlos.

• También es obvia la posibilidad de difusión de estos materiales a todas las uni-
versidades hispanohablantes sin necesidad de adaptación ninguna.

• Finalmente, y por el interés mostrado en los congresos internacionales en que
se ha mostrado, estamos traduciendo las herramientas y manuales de uso al
inglés.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

• Financiación de la UCM:
— Proyecto de innovación educativa (Reí. PIE 99/32), titulado "Elaboración de

material educativo para prácticas de programación, financiado por el vice-
rrectorado de estudios de la UCM.

— Continuación (actualmente en curso): Proyecto de innovación educativa
(Reí. I'l E 2002/11) titulado " Herramientas gráficas para la elaboración y uti-
lización de material didáctico electrónico sobre programación", financiado
por el vicerrectorado de estudios de la UCM.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Elaboración de material educativo para Prácticas de
Programación.
Universidad: Universidad Complutense de Madrid
Unidad: Departamento de Sisteman Informáticos y Programación.
Aurores y Responsables de la aplicación: Carlos Gregorio Rodríguez, Luis
F. Llana Díaz, Raquel Martínez Uñarme, Pedro Palao Gostanza, Cristóbal
Pareja Flores v 1. Ángel Velázquez Iturbide
Fuente de Idealización:
1. C- Gregorio, L. F. Llana, R. Martínez, P. Palao. C. Pareja y J. Á. Veláz-
quez: "eXerrira: una base de datos de material de prácticas de programa-
ción", Jornadas de enseñanza universitaria de la Informática, Jenui 20110.
Universidad de Alcalá de Henares. 25 y 26 de septiembre de 2000, 8
págs., ISBN 84-8138-409-7.
El congreso Jenui es el foro nacional mas relevante en el que se presentan
y discuten las propuestas y experiencias sobre la enseñanzas de la Infor-
mática, tanto en las titulaciones propias de Informática, como en oirás ti-
tulaciones en las que se imparten asignaturas de informática.
2- C. Gregorio. L F. Llana. R. Martínez, P. Pata\ C. Pareja y J. Á. Veláz-
quez: "eXerdta: Authomatic Publbhing oí Prugramming Exercises", Pro-
ceedings of the ACM SIGCSE/SIGCUE: International Ccmference on lnte-
grating Technology into Computer Science Education, ITiCSE'01, Canter-
bury, ¡un. 2001, ACM Press, USA 21R1], ISBN 1-58113-330-8.
Es el congreso internacional más importante sobre innovación educativa en
la docencia de la informática. Lo organiza la ACM, la asociación informáti-
ca mas importante del mundo.

3. C. Gregorio, L. F. Llana, R. Martínez, P. Palao, C. Pareja y J. Á. Veláz-
quez: "eXercita: a System for Archiving and Publishing Programming
Exercises", Ed. Kluwer2001. (Artículos seleccionados del SilE 2000: Sim-
posio Internacional de Informática Educativa, M. Ortega y J. Bravo,
coords.), 15-17 nov. 2000, 12 págs., ISBN 0-7923-7188-7.
El SITE es un loro internacional dedicado a la investigación sobre el uso
de la informática en la educación. Una vez finalizado el congreso, se rea-
liza una selección de las mejores aportaciones que son las que se publi-
can en Computer & Education, en la importante editorial internacional
Kluwer.
4. C. Gregorio, L. F. Liana, R. Martínez, P. Palao, C. Pareja y J. A. Velaz-
quez: "A system to genérate electronic books on programming exercises",
Monica Landori (ed.), The elecrronic library Journal on Electronic book for
Education, Ed. Emerald. Próxima publicación. ISSN 0264-0473.
Es una revista con índice de impacto en Ciencias Sociales (Social Science Ci-
tation Index). El trabajo se publicará en un número monográfico dedicado a
los libros electrónicos sobre programación.
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5. C. Gregorio, L. F. Llana, R. Martínez, P. Palao, C. Pareja; Ejercicios de
programación creativos y recreativos en O + , Ed. Prentice-Hall, Madrid
201)2, 3(S8 págs, ISBN 84-205-1211 -S.
La editLirial Prentice-Hall os una de las editoriales más prestigiosas y de
mayor difusión sobre temas de informática en !a enseñanza superior.
6. Web de la base de datos: http://aliibe.sip.ucm.es.
7. C. Gregorio, L. F. Uaná, R. Martínez, P. Palao, C. Pareja, ]. A. Velázquez,
"Exercita: manual de uso", Technical Report SIP 102-00, 2000, Dpto. de Sis-
temas Informáticos y Programación, Universidad Complutense de Madrid.
8. C. Gregorio, L. F. Llana, R. Martínez, P. Palao, C. Pareja, ]. A. Velázquez,
"Manualillo de estilo". TechnkaL Report SIP líW-00, 2000, Dpto. De Siste-
mas Informáticos y Programación, Universidad Complutense de Madrid.
Es un informe técnico en el que se recogen recomendaciones de estilo para
los programa dores principiantes en el lenguaje de programación Pascal.
9. C. Pareja, J. A. Velázquez, "Local vs Comprehensiva assignments: Two
complementan- approaches". ACM SIGCSE Bulletin, vol. 32. núm. 4. Dic.
2000.
e-mail:
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INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA Y LA PRACTICA DEL DERECHO
PENAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
ALTERNATIVAS. Universidad de León (2002)

1. Ámbito/Unidad

Licenciatura de Derecho, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Públi-
co Básico, Área de Derecho Penal.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Integrar la Práctica en el aprendizaje del Derecho Penal, preparar al alumno para
afrontar los nuevos supuestos delictivos, motivar al alumno a través de la prácti-
ca, amenizar el aprendizaje del Derecho penal mediante la práctica, fomentar
una visión integral del Derecho, Involucrar al alumno en la realización de una ta-
rea jurídico-penal, amenizar el aprendizaje y motivar a la discusión.

2.2. Planificación

Actuaciones: Clases prácticas, Asistencia a Juicios penales y Seminarios especia-
lizados sobre los casos. Ciclo de cine jurídico-penal. Escenificación de juicios.

Recursos: Recursos personales: docentes e investigadores del Área de Derecho
Penal, colaboradores honoríficos del Área de Derecho Penal y alumnos de Dere-
cho Penal I y II. Recursos espaciales: Aulas 1, 2 y 8 de la Facultad de Derecho,
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho y diversos Juzgados de León. Recursos
materiales: proyector del Departamento de Derecho Público, vídeo, peliculas de
contenido jurídico, biblioteca del Área de Derecho penal, equipamiento informá-
tico del Área de Derecho Penal.

Temporalizadón: El plazo es el que corresponde a la aplicación inicial a los
alumnos que estudiaban Derecho Penal I, Parte General en el curso académico
2000-2001, y que este año 2001-2002 cursan Derecho Penal II, Parte Especial, así
como a los cursos siguientes. La acción de mejora se está cumpliendo en la medi-
da de lo previsto y continuará en los próximos años.

Evaluación o seguimiento: Hasta el momento el seguimiento se realiza de forma
personalizada mediante la observación de los alumnos participantes, la califica-
ción obtenida en el curso pasado en la asignatura calificada a través de un exa-
men práctico y mediante encuestas realizadas a los alumnos participantes en es-
tas acciones. Se piensa continuar con este procedimiento individualizado. La
concesión del Primer Premio a la Innovación en la Enseñanza de! Consejo Social
de la Universidad de León al Proyecto "Integración de la teoría y la práctica del
Derecho Penal a través de estrategias metodológicas alternativas" supone una
evaluación positiva de la experiencia (el Tribunal de! Premio estaba compuesto
en su totalidad por especialistas ajenos a la Universidad de León).
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2.3. Descripción de la experiencia

La acción de llevar el campo teórico a ¡a práctica se ha ido desarrollando en or-
den a la formación del alumno en diferentes pasos. Se describen a continuación
en el orden en que se han ido aplicando:

1. Clases prácticas: La asignatura se imparte por medio de clases relativamente
teóricas. Se definen y desarrollan los conceptos manejados y elaborados por la
doctrina para dar contenido y definición al delito y se utilizan numerosos
ejemplos y casos de sentencias —de ahí que sean relativamente teóricas-
comn ayuda y soporte para la mejor comprensión por los alumnos de la mate-
ria. Pero además, como complemento imprescindible de estas clases teóricas
se encuentran las clases prácticas. En ellas se imparten, en primer lugar, el sis-
tema de penas y la determinación de la pena, para pasar posteriormente a ia
resolución de casos prácticos correspondientes al resto de las lecciones, que
en su mayoría se basan en el estudio de sentencias, al hilo de lo cual se apli-
can, desarrollan y estudian los conocimientos y conceptos ya adquiridos por
el alumno en la parte teórica de la asignatura. Es de destacar que en la impar-
tición de estas clases colaboran Magistrados de distintos Juzgados de León,
que son profesores asociados del Área de Derecho Penal y se integran en el
equipo docente e investigador.

2. Seminario "La praxis de la justicia penal y su vinculación con el aprendizaje
teórico I": Diversos grupos de aproximadamente diez o quince alumnos asisten
como espectadores a juicios penales, juicios que previamente ha sido seleccio-
nados por el Magistrado para que se traten temas diversos. Antes y después de
cada sesión, el Magistrado instruye a los alumnos y aclara las cuestiones que és-
tos plantean. Es un primer acercamiento al verdadero mundo de la práctica.

3. Seminario "La praxis de la justicia penal y su vinculación con el aprendizaje
teórico II": Con la ayuda de varios Magistrados de los Juzgados de León {algu-
nos de ellos profesores de la Universidad de León y otros colaboradores hono-
ríficos del Área) se organizan visitas a los Juzgados en !os que se asiste a juicios.
Previamente, se les entrega copia a los alumnos asistentes de los escritos de cali-
ficación. Celebrada la visita, deben de redactar las sentencias en el modo que
estimen más adecuado. Cada una de esas visitas da lugar a una sesión posterior
en la Facultad de Derecho en la que se exponen las soluciones por parte de los
alumnos, y en las que son discutidas y comparadas con las sentencias redacta-
das por los Magistrados (que también se les han proporcionado), y con las dis-
tintas posiciones de los profesores del Área de Derecho penal.

4. Ciclo de cine: En este curso académico se ha implantado un ciclo de cine juri-
dico-penal. Se han seleccionado por los profesores del Área películas que
plantean problemas penales. Una ve/, que la película ha sido proyectada a los
alumnos, se abre un debate entre todos ellos y los diferentes profesores encar-
gados de impartir la asignatura: se hacen dos grupos generales: Acusación
(Ministerio Fiscal) y Defensa. Cada grupo ha de resolver el supuesto en el
modo que más convenga a ia posición que representen. En la próxima clase
deben entregar por escrito la resolución del supuesto.
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5. Escenificación de juicios: Una vez que el alumno se ha ido familiarizando en
la medida de lo posible con el Derecho procesal penal, se procede a la simula-
ción de juicios penales. Para ello, se expone un supuesto práctico y se seleccio-
na a un grupo de alumnos que deberán representar el juicio. Cada uno de
ellos ocupará una posición. Así, bajo la tutela de un Magistrado y de los profe-
sores de Derecho penal, representarán ellos mismos las distintas posiciones
procésales: juez, fiscal, abogado, secretario judicial, agente judicial. Deberán
aplicar a la práctica los conocimientos teóricos aprendidos y defender cada
cual la posición representada. Posteriormente, con el resto de los alumnos se
realizará un debate en el que se discutirá sobre todo lo vislo, con participación
activa también de los Profesores del Área.

Z4. Seguimiento y evaluación de ta experiencia y rezulhido*

En cuanto al seguimiento y evaluación, remitimos en primer lugar al punto 2.2
último párrafo (la remisión se realiza para evitar reiteraciones, pero es muy im-
portante consultar el punto citado, dada ia relevancia de este apartado).

Los alumnos han mostrado especial interés y rigor en el seguimiento de una expe-
riencia para ellos novedosa. Se ha conseguido una formación completa y rigurosa
del alumno en la asignatura de Derecho Penal, de modo que el alumno sabe darle
aplicación a todos sus conocimientos jurídico-pena les. El alumno no sólo ha conse-
guido llevar la teoría a la práctica, sino que no busca ya soluciones inmediatas ne-
gándose al razonamiento básico de esta materia, sino que a través de la reflexión
es capaz de abarcar las diferentes posibilidades de solución de los supuestos.

El alumno ha perdido su miedo escénico, es capaz de hablar en público y de de-
fender de modo coherente sus propias ideas. El alumno conoce más a fondo las
diferentes posibilidades laborales relacionadas con el Derecho penal que se le
brindan tras su licenciatura: jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la
Administración de justicia, entre otras.

Quizá hubiera sido bueno que el alumno conociese también otras salidas profe-
sionales en el campo de la empresa privada y en otras instituciones, como Ayun-
tamientos, Cámaras de Comercio, etc. Sin embargo, no se ha prestado demasiada
atención a esta posibilidad por considerarse que debería realizarse en conjunto
con el resto de las Áreas de Derecho y por existir en los últimos cursos de carrera
la posibilidad de acceder a prácticas en alternancia a través de convenios que la
Facultad de Derecho mantiene con empresas.

Se espera consolidar estos resultados y extenderlos a un mayor número de alum-
nos y, si es posible, ramas del Derecho en los próximos años.

3. Financiación de ta acción

Fondos del Área de Derecho Penal del Departamento de Derecho Público Básico de
La Universidad de León, Subvención de la Junta de Castilla y León a\ Proyecto "La
praxis de la justicia penal y su vinculación con el aprendizaje teórico" en el marco
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del Programa de Elaboración de Recursos de Apoyo a la Enseñanza Universitaria en
las Universidades de Castilla y León, Primer Premio a la Innovación en la Enseñan-
za del Consejo Social de la Universidad de León al Proyecto "Integración de la teoría
y la práctica del Derecho Penal a través de estrategias metodológicas alternativas".

4. Convocatoria del FNECU y unidad evaluada de la que se derivó

I Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades (2001). Evalua-
ción de la Licenciatura en Derecho y de la Diplumatura en Gestión y Administra-
ción Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de León.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

En el curso académico anterior (1999/2000) se realizó un proceso de autoevalua-
ción interno en el Área de Derecho Penal, como parte del propio de las titulacio-
nes que se imparten en la Facultad de Derecho de la Universidad de León, en el
que se constataba la necesidad de una mayor integración teórico-práctico. El
Informe de Evaluación Externa correspondiente de ]unio de 2001 observaba ab-
sentismo en las clases y un preocupante número de traslado de matrículas a
otras Universidades, así como un problema de interacción entre profesores y
alumnos que afectaba a su respectiva motivación. La comunicación entre profe-
sores y alumnos presenta dificultades en la licenciatura de Derecho. También se
acusa ausencia de utilización de metodología audiovisual y otras innovaciones
técnicas en la docencia por la carencia de instrumentos adecuados y hábitos de
uso. Se percibe la falta de prácticas generales y prácticas externas. La estructura
rígida de las aulas y la ratio de alumnos por aula no facilitan el objetivo de unas
clases participa ti vas y de dimensión práctica.

6. Impacto y difusión

Los resultados generales obtenidos hasta ahora se han comunicada a los diversos
participantes de la acción a través de una memoria a la que todos ellos han podi-
do acceder libremente y que se encuentra en el área de Derecho penal. Por otra
parte, los resultados obtenidos de forma específica en la realización del semina-
rio de "La praxis de la justicia penal y su vinculación con el aprendizaje teórico
II" han sidci comunicados a la Junta de Castilla y León tal y como se exigía para
justificar la subvención obtenida y ya agotada. También se comunicaron al Con-
sejo Social de la Universidad de León con motivo de la convocatoria de tres Pre-
mios a la Innovación en la Enseñanza, de los cuales se obtuvo el primero.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Esta acción podría desarrollarse prácticamente en cualquiera de las Áreas de De-
recho en la misma medida en que se ha desarrollado en el Área de Derecho pe-
nal, sólo que aplicando los conocimientos del Área correspondiente. En la ense-
ñanza del Derecho penal podría ser altamente recomendable una acción integra-
da en el Área de Derecho procesal, en cuanto a lo que a la materia de Derecho
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procesal se refiere. Y, en general, casi todas las actividades de la acción podrían
coordinarse con la mayoría de las Áreas de Derecho.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Hemos contado con el apoyo de algunos de los jueces de los Juzgados de lo penal de
León -profesores y colaboradores honoríficos del Área- que han autorizado a los
alumnos a la asistencia a sus juicios facilitándonos toda la información requerida
para un mejor aprovechamiento de la actividad. Además, esta acción de mejora se
ha desarrollado integrada en el Proyecto de elaboración de Recursos de Apoyo a la
Enseñanza Universitaria en las Universidades de Castilla y León habiéndose conta-
do con una subvención ya agotada de la Junta de Castilla y León para la realización
concreta de la actividad de "La praxis de la justicia penal y su vinculación con el
aprendizaje teórico II" en el curso académico 2000-2001. La Universidad de León ha
prestado en todo momento sus instalaciones y equipos para la experiencia.

Descriptores:
Nombre de la acción: Integración de la teoría y la práctica del Derecho Pe-
nal a través de estrategias metodológicas alternativas.
Universidad: Universidad de León.
Unidad: Facultad de Derecho.
Autores y Responsables de la aplicación: Miguel Díaz y García Conlledo
(CU). José Manuel Paredes Castañón (TU), Isabel Duran Seco (AU), Ignacio
Rafols Pérez (PA y Magistrado), Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández (PA
y Magistrado), Silvia Martínez Cantón (Becaria), Mana Anunciación Trapero
Barreaies (TU y Colaboradora Honorífica), Raquel López Arias (Colaboradora
Honorífica), Pilar Rtibles García (Magistrado y Colaboradora Honorífica).
fuente de localización: Inminente publicación como libro por el Cnnsejo So-
cial de la Universidad de León de los Premios (3) a la Innovación en la Ense-
ñanza otorgados en el año 2002, de tos cuales se obtuvo el primero con el Pro-
yecto "Integración de la teoría y la Práctica del Derecho Penal a través de es-
trategias metodológicas alternativas". Escritos de calificación y sentencias
aportadas por los Magistrados (y depositados en el Área de Derecho Penal).
Memoria de las actividades depositada en el Área de Derecho Penal, Otras
fuentes relacionadas con la experiencia: ARANZADI PENAL, recopila torio de
Sentencias; CANTÓN MAYO, Isabel: "Las técnicas de grupo como alternativa
a la metodología tradicional universitaria", Universidad de León, León, 1999;
DE LA TORRE, Saturnino: "Educar a través de! cine", Octaedro, Barcelona,
1996; CAMPBELL, Martín: "Ley criminal", película, 1988; GIBSON, Brian:
"Coacción a un jurado", película, 19%; SCHROEDER, Barbet: "Antes y des-
pués", película, 1995 (las películas se citan sólo a modo de ejemplo).
e-mail:
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SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE RECURSOS DIDÁCTICOS
EN LAS ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA
INGENIERÍA. Universidad de León (2002)

1. Ambito/L'nidad

Innovación en ¡os recurso* 1/ estrategia? ilc la enseñanza

— Innovación de la metodología docente.
— Promoción de nuevas técnicas para el aprendizaje.
— Aplicación de las nuevas tecnologías de la información al diseño e impartición

de materias curricuiares.
— Fomento de la calidad de la docencia práctica.
— Fomento de actividades teórico-prácticas.

lmiiívacióft c.n los programas de formación de los alumnos

— Coordinación y mejora de la enseñanza entre los diferentes cursos.
— Diseño de formación complementaria.
— Diseño de prácticas y/o proyectos fin de carrera.

Coordinación a los Profesores de Enseñanza Secundaria. Provincia de León.
— 1." y 2." cursos de Ingenierías Industrial. U. de León.
— 1." de Ingeniería Aeronáutica. U. de León.
— 1.° de Arquitectura Técnica. Zamora. U. de Salamanca.
— I.1' y 2.° de Ingenieros de Minas. U. de Cantabria.
— 1.° y 2," Ingenieros Explotaciones Agropecuarias. U. de Salamanca.
— 1." Je Ingeniería Agraria. Ponferrada. Universidad León.
— I.'1 y 2," de Ingenieros Industriales. Universidad de Avila.
— l.u de Cienicas del Medio Ambiente. U. de Salamanca.
— 1." de Ingeniería Hidrológica. Ávila. U. de Salamaca.
— 1.° y 2." Ingenieros Agrónomos. Falencia. U. de Valladolid.
— 4." de Informática. Universidad de León.
— Proyectos Final de Carrera. U. de León.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Ohietivo>

El trabajo que se presenta pretende mostrar la trayectoria renovadora de recur-
sos didácticos y las medidas de choque puestas en funcionamiento contra el fra-
caso académico. Algunas medidas ya habían dejado la impronta de la inquietud
manifiesta previamente a la Evaluación del Centro a partir de mi acceso a la titu-
laridad en el año 1991, como se observa por la cronología de las publicaciones, y
desde la emisión del Informe de Evaluación, como se puede constatar, se ha pro-
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pulsado con mayor intensidad la mejora del proceso educativo de las enseñanzas
del Dibujo Técnico para adecuarlo a las necesidades formativas del alumno.

Nuestro objetivo ha sido y es establecer un procedimiento de mejora constante
que favorezca el rendimiento del alumno y contribuya a corregir los puntos dé-
biles del informe de la Evaluación Extema propiciando una mayor calidad de en-
señanza curable en los siguientes logros:

— Presentación de los contenidos plurales de la Geometría que resulten más ase-
quibles a un colectivo muy heterogéneo.

— Poder adaptarse con más facilidad al nivel, ritmo y necesidades de los alumnos.
— Necesidad de que los alumnos conserven con fidelidad la información con-

ceptual fundamental e imprescindible, la estructura del proceso gráfico, ob-
servaciones colaterales, ..., pues, en general, los alumnos cuando acceden al
Dibujo Técnico carecen de capacidad suficiente para la toma de apuntes, espe-
cialmente aquellos que contactan con esta materia por primera vez.

— Potenciar la visión espacia! del alumno mediante la profusión de figuras ilus-
trativas, fomentando e! hábito de la observación y el análisis, características
que constituyen una formación consustancial con el ingeniero.

— Les facilita situar la información que van recibiendo en un contexto global,
además del efecto psicológico de saber dónde se encuentran y adonde van.

— Ajustarse a la programación de la asignatura.
— Cuidar aspectos de la comunicación no verbal.
— Facilitar al alumno los medios de preparación de la asignatura, aunque no

pueda asistir a clase.
— Renovar los recursos didácticos con aplicación de las Nuevas Tecnologías.
— Reforzar la formación geométrica consistente en aprender a ver el espacio y

educar la facultad del razonamiento abstracto para posteriormente proyectar
en el campo concreto. En esta línea se han elaborado las prácticas de los con-
juntos cinemáticos y las animaciones digitales de los elementos, despieces y
montajes para su interpretación y la posterior representación que se demanda.

2.2. Planificación

La metodología implantada tiene como pilar fundamental el proceso de la Mejo-
ra Continua apoyándonos explícitamente en la Rueda de Deming, que tantas sa-
tisfacciones proporciona en el mundo empresarial moderno. Es decir, una vez
conocida la "oportunidad de mejora" a través del diagnóstico interno o externo,
se determinaron las causas que producían la insatisfacción, se planificaron las ac-
ciones que las debían subsanar y se pusieron en práctica, se han medido los re-
sultados obtenidos al término del curso, y al inicio del siguiente curso académico
se vuelve a definienir un nivel de actuación más ambicioso, lo que da lugar a un
nuevo ciclo de mejora.

Asimismo he establecido un Círculo de Calidad con los profesores asociados del
Área con una periodicidad mensual para la mejora constante que resulta ser
efectivo y eficiente. En el mismo se acumulan datos, se evalúan, se definen crite-
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ríos con habilidad conceptual y se establecen objetivos comprometiéndose y per-
severando. Todo esto lo facilita la existencia de una fluida comunicación directa
entre alumnos y profesores.

Esta es una de ias bases para que, concretamente, se revisen, actualicen y renue-
ven anualmente las publicaciones de los Cursos Teó rico-Prácticos de las distintas
extensiones.

La motivación de los alumnos es otro de los factores que lleva a conseguir el éxi-
to en los objetivos, facilitando su integración en seminarios, proyectos, etc., en
los que el alumno obtenga como recompensa el sentimiento del logro. También
se promueve el interés del alumno a través del autodesarrollo.

La secuencialización y el número de publicaciones, ponencias, dirección de pro-
yectos relacionados con esta materia, Organización de Olimpiada de Dibujo Téc-
nico para l.E.S. atención a la demanda a de diversos Centros da una idea harto
ilustrativa del enorme esfuerzo de atención a la Comunidad Educativa. A conti-
nuación relaciono aquellas acciones estrechamente ligadas y encaminadas con
los objetivos de renovación e innovación:

• Ponencia Aplicación de la Afinidad a las Sombras . Congreso Internacional de
Expresión Gráfica en la Ingeniería. Las Palmas. Publicado en Libro de Actas.
1991.

• Curso Práctico de Dibujo Geométrico.
ISBN: 84-605-1484-6. Depósito Legal: SA-527-1994.

• Curso Práctico de Dibujo Técnico y Sistemas de Representación.
ISBN: 84-8498-757-4. 1997.

• Dibujo Técnico y Sistemas de Representación.
ISBN: 84-8416-589-2
Editan: Los autores

• Sistema de Planos Acotados y sus Aplicaciones al Dibujo Topográfico.
ISBN: 84-8498-758-2 1997.
Edita: El autor.

• Curso Práctico de Geometría Descriptiva para Escuelas de Arquitectura Técnica.
ISBN: 84-8498-756-6.1997.
Editan: Los autores.

• Curso Práctico de Geometría Descriptiva y Aplicaciones Topográficas la Escuela
Técnica y Superior de Ingenieros Agrónomos de Ponferrada. U. de León.

ISBN: 84-699-1763-3.
Asociación de Investigación.

• Fundamentos del Sistema Diédríco.
ISBN: 84-931846-1-6. Depósito Legal LE-855-1999.
Edita: Asociación de Investigación. U. de León.

• Solucionario de Aplicaciones Topográficas. CD y Transparencias.
ISBN: 84-699-0169-9. Depósito Legal: LE 1651-1999.
Edita: Asociación de Investigación. U. de León.
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• Geometría Descriptiva. E. Arquitectura Técnica. Zamora. Universidad de Sala-
manca.

ISBN; 84-699-1762-5. Depósito Legal: LE-1543-1999.
Edita: Asociación de investigación. U. de León.

• Ponencia: Problemática del Dibujo Técnico en las PAU ante el Distrito Único.
Congreso Internacional de Expresión Gráfica en la Ingeniería. Valladolid.
Junio de 2000.

Publicado en Libro de Actas del Congreso
• Geometría Descriptiva Sistema Diédrico: Teoría y Problemas. Tomo I. Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad de Valladolid.
ISBN: 84-931846-1-6. Depósito Lega!: LE-18001-2001.
Edita: Asociación de Investigación. U. de León.

• Organización y Dirección de la IV Olimpiada de Dibujo Técnico de Castilla y
León.

2.3. Descripción de hi experiencia qur sr hn realizado

Procedo —el coordinador de la acción— de la Dirección de Ingeniería de la
Empresa Fasa-Renault (en la cual he prestado mis servicios durante 24 años en el
Lanzamiento de Nuevos Modelos) y mi sorpresa al acceder a la docencia univer-
sitaria en el curso 1989/90 fue la observación de los índices de fracaso en las asig-
naturas de Dibujo Técnico a nivel universitario.

He entendido que la herramienta con posibilidad de paliar los índices de fracaso
en estas asignaturas era la importación de la filosofía de la Calidad en la Empre-
sa, es decir, la Mejora Continua, generando proteicas actividades teórico-prácti-
cas, diseñando publicaciones adaptadas a programas específicos, introducciendo
el refuerzo de las nuevas tecnologías de diseño gráfico a esta enseñanza y gene-
rando recursos didácticos adaptados a programas específicos que faciliten y pro-
picien la evaluación continua y el seguimiento adecuado del alumno.

Todo ello, a juzgar por la tendencia cualitativa y cuantitativa de resultados, sig-
nifica la mayor beligerancia contra el fracaso académico en esta materia.

La metodología que subyace en general en estas publicaciones son las contenidas
en "los clásicos" y, por tanto, son reconocidas las obras tradicionales que lo abor-
dan. Éstas en muchos casos, constituyen excelentes tratados para el ya introduci-
do en la materia, pero también en una instrumentalización muy árida para el que
se inicia.

Las innovaciones aportadas a la enseñanza se ponen de manifiesto en las publi-
caciones que se han acometido y que, entre otras, se comentan a continuación las
siguientes:

CUKSO PRÁCTICO DE DIBUJO TÉCNICO Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Con frecuencia los alumnos demandan propuestas de problemas en los se recojan
de la mayor manera conjunta los contenidos que se les exigen. Esta publicación tie-
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ne una pluralidad de extensiones y ofrece una colección de problemas propuestos,
acompañadns de la introducción teórica o comentarios convenientes, que preten-
de ser coherente y suficiente en sí misma con las aportaciones conceptuales que se
requieren, conjugando la permenente diatriba tiempo-contenidos.

En el Dibujo Técnico el campo cognoscitivo y psicomotor se dan la mano e interde-
pende como en pocos de! Dibujo Geométrico y de los Sistemas de Representación.

Es notorio reseñar en esta obra la Topología de Conjuntos Cinemáticos que se
presentan en la parte de Dibujo Técnico, acordes con los criterios de Normaliza-
ción y Diseño Industrial, analizando los distintos mecanismos, instrumental izan-
do los distintos factores que intervienen en la realización y organización de la in-
formción en los planos de un proyecto.

Como primicia para su presentación a este Concurso, han sido ideadas las anima-
ciones digitales de los mismos realizadas con aplicaciones informáticas vanguar-
distas. Resultan especialmente interesantes por su potencia pedagógica de infor-
mación geométrica que permile "ver y analizar el espacio", porque los alumnos
observan y estudian los aspectos específicos de los componentes de forma inde-
pendiente realizando asimismo explosiones y secciones para ver la situación rela-
tiva de cada pieza en el montaje facilitando con ello su interpretación y la repre-
sentación diédrica exigida. Esta es una herramienta muy útil en el ámbito de la Fa-
bricación Industrial. Se edita en multimedia para facilitar la interactividad.

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO

El Sistema Diédrico (SD) es, de todos los Sistemas de Representación, el más uti-
lizado y a la ve/ el menos intuitivo, por ello el estudiante llega al convencimien-
tos de estos fundamentos desde la reflexión personal. La exposición de este libro
conforme a razones doctrinales y docentes pretende cubrir este objetivo aportan-
do claridad expositiva que facilite la comprensión de los principios fundamenta-
les del SD. La concisión es un rasgo peculiar del estilo del libro; a todo teorema o
problema se le acompaña la figura del espacio de análisis en perspectiva ordoxa
o libremente configurada.

"Los conceptos organizados en función de los contenidos, se presentan de forma
esquemática, argumentada, clara y concisa, facilitando al acceso al conocimiento
por parte del alumno. Las figuras resultan autoexplicativas y la profusión de cro-
quis espaciales con orientaciones muy cuidadas de los elementos intervinientes
refuerzan la intuición inmediata, concretándose las explicaciones sin ambages,
rigurosamente articuladas y jerarquizadas. Es una publicación cuyo plantea-
miento resulta llamativamente conciso y claridente". Profesor José Ignacio Alva-
ro González. Ur. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Universidad de Can-
tabria. En la presentación de la obra.

La calidad de la publicación se enriquece por el uso de las nuevas tecnologías de
diseño gráfico, no disponibles en tiempos de "los clásicos". El diseño gráfico y
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los recursos de autoedición adquieren un especial protagonismo porque el con-
tenido es muy importante pero, en estas asignaturas, no lo es menos la forma de
presentarlo.

Las aportaciones geométricas más singulares y optimizaciones que se contem-
plan en el mismo son:

— La estructuración del tema Intersección de Planos mediante una tipología que
simplifica la metodología, favoreciendo notablemente el análisis de esta exten-
sión.

— Tratamientos singulares simplifican'vos en los temas de Distancias, Transfom-
ración Geométrica de la Homología Afín, Proyecciones de la Circunferencia

— Impiementación de un nuevo método para la obtención de las proyecciones
de la circunferencia.

— Optimización con nuevos métodos para la problemática de ángulos inversos
— de indudable interés práctico en el diseño industrial — .

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Teoría y Problemas. Tomo I

Solicitado por la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias. Universidad de Valla-
dolid.

La metodología llevada a efecto en la presentación de éstos es la cronología te-
mática y el tratamiento de cada problema mediante un análisis presidido por las
ideas, conceptos, principios y fundamentos, ejecutándolos en las fases más signi-
ficativas del proceso y adicionando a cada fase la figura conveniente, persiguien-
do siempre la calidad pedagógica y la innovación transmisora.

Como nota ilustrativa en cuanto al interés de estos problemas quiero mencionar,
a modo de ejemplo, el problema de abatimiento inverso únicamente soluciona-
ble utilizando la homología afín, realizado y expuesto entre otros, por el que pre-
senta esta solicitud, en ponencia sobre Diseño y Modelado Geométrico en el III
Congreso Internacional de Expresión Gráfica en la Ingeniería. Las Palmas de
Gran Canaria, 1991. Publicado en el Libro de Actas del Congreso.

"La inclusión de la selección problemas, expuestos de forma progresiva, esmera-
damente razonados, analizados y resueltos, permite, de una parte, complemen-
tar los conocimientos, y por otro lado, faciliatr una guía en la cual e! alumno
autoevalúe el grado de comprensión que en cada momento tiene de la materia.
Ésta es una buena pedagogía que explica las claves de las temáticas y su trascen-
dencia". En el prólogo de la obra, el Catedrático José Ángel Hermida Alonso. Dr.
en Ciencias Exactas. Universidad de León.

Actualmente estamos desarrollando el tomo II.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS Y
APLICACIONES TOPOGRÁFICAS
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El guión progresivo en la ordenación de los problemas se ajusta significativa-
mente al programa de la asignatura de Dibujo 11.

En la sección del Dibujo Topográfico, los alumnos de Jas distintas Ingenierías tie-
nen aquí un contenido de aplicación real al mundo profesional. Se han prepara-
do enunciados en entornos aproximados a la realidad de lo que puede ser el ám-
bito de la profesión. La posibilidad de resolver entramados en contextos prácti-
cos es sumamente atractiva para el que se sumerge en el estudio, y el tener esa
referencia final debe servirle para circular con mayor énfasis en este Sistema de
Representación.

2.4. Seguimiento y evaluación tic la experiencia y resultados

• En los cuatro anos que llevo de Coordinador de Dibujo Técnico del profesora-
do de E.S. y de las Pruebas de Acceso a Selectividad, en éstas la asignatura de
Dibujo Técnico en COU y LOGSE es una de las de mayor nota media. Circuns-
tancia no habitual si se analiza comparativamente con otras universidades.
Concretamente, en la convotoria de Selectividad de junio '01 la nota media de
esta asignatura en COU fue de 8,1. He organizado y dirigido la Olimpiada de
Dibujo Técnico de Castilla y León 2002 con el ánimo de "crear afición" en esta
asignatura —480 Centros de enseñanza, I.E.S. y Colegios privados, en esta Co-
munidad — con el resultado de demanda insistente de nuevas ediciones y peti-
ción de información de otras comunidades para su realización.

• El porcentaje de aprobados en la asignatura de Dibujo Técnico y Sistemas de
Representación ha mejorado progresivamente en los últimos años. Se adjun-
tan gráficos porcentuales de la evolución comentada, en ellos se ha diferencia-
do le porcentaje de la convocatoria de junio y la media porcentual de las tres
convocatorias del curso —junio, septiembre y febrero—. Mótese el punto de
inflexión del curso 98/99 como consecuencia de la afluencia masiva de alum-
nos de LOGSE. Es reseñable el valor añadido cualitativo de preparación que
conllevan los alumnos que aprueban esta asignatura, como se denota en el
punto siguiente, por la sólida formación geométrica adquirida.

• El porcentaje de alumnos aprobados en la asignatura de Dibujo II es de! 100%
de los presentados entre las convocatorias de junio y septiembre. Excepcional-
mente se requiere utilizar !a convocatoria de febrero.

• Los resultados constatados de esta trayectoria llevada a efecto en este plan de
MEJORA CONSTANTE se encuentra en los datos oficiales de las notas medias
de Selectividad de COU y LOGSE comparativamente con otras asignaturas,
así como en la evolución de porcentajes de aprobados sobre presentados en los
cursos de 1.", como se verifica en gráfica adjunta, y 2.'' comparativamente con
otras Escuelas de Ingeniería Industrial. Todos estos resultados constan en las
Actas de Exámenes de la Universidad de León.

• La opinión de los usuarios a nivel de los profesores desde su impartición en los
distintos en los distintos es muy satisfactoria. En cuanto a nivel de alumnado
se demanda con insistencia este material pedagógico y según encuesta realiza-
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da a nive! de muestreo entre los alumnos de Ingeniería Aeronáutica en esta
Universidad, la han baremado con nueve puntos sobre diez.

Evolución de porcentajes de aprobados en la asignatura troncal
de dibujo técnico y sistemas de representación

(Universidad de León-DeparLinifntn de Física, Química y Expresión Gráfica)

(*) En tale cursa se empieza a recibir masivamente alumnos procedente de enseñanza LOGSE.

3. Financiación de ia acción

Siempre por medios propios.

4. Convocatoria de! PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Evaluación año 1999.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Desde el Programa Institucional de Calidad se realizo un Informe de Síntesis en
base a los Informes Autoevahiación y Evaluación Extema para la Escuela de Inge-
nierías Industrial e Informática en el año 99, donde en el apartado de Conclusiones
y Recomendaciones se invita, con carácter general, a propiciar los adecuados me-
canismos de mejora de la metodología docente, temario, prácticas, evaluación, bi-
bliografía, incrementar la formación práctica, etc., para abordar el problema del
fracaso, retraso y abandono en los primeros ciclos de las titulaciones.

También en el mismo se estimaba conveniente una acción de información en los
I.E.S. como medida preventiva.
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6. Impacto y difusión

Como se relaciona en anteriores apartados son múltiples los centros donde uno u
otro material está implantado o recomendado. Aunque lo extremadamente gratifi-
cante resulta la solicitud de colaboración para la elaboración de nuevas publicacio-
nes "a la medida de programas" para titulaciones de Ingeniería y Arquitectura.

El número de alumnos estimado sobre los se realiza la acción o están implicados es
en torno a 5.000 alumnos por curso en base a los centros donde están implantados
o recomendados los trabajos o publicaciones que se citan. Por ser fundamental-
mente asignaturas de I.'1 ciclo está dirigido a una gran pluralidad estudiantil pro-
cedente de estudios de enseñanza secundaria y de preparación muy heterogénea,
debido a que la asignatura de Dibujo Técnico en el Bachillerato es optativa.

Asignaturas involucradas en la propuesta:

. F.A.U. Dibujo Técnico. C.O.U. - LOGSE.
• ASIGNATURAS TRONCALES:

— Dibujo Técnico y Sistemas de Representación. F..I. Industrial e Informática.
U. de León.

— Ingeniería Gráfica 1. E. Ingeniería Aeronáutica. U. de León.
— Expresión Gráfica I E. Superior y Técnica de Ingenierías Agrarias de Pon/e-

rrada. U. de León.
— Geometría Descriptiva E.U.T de Arquitectura de Zamora. U. de Salamanca.
— Geometría Descriptiva. E. I. Superior de Hidrología de Avila. U. de Sala-

manca.
— Expresión Gráficas v Cartográfica. Facultad de Explotaciones Agropecua-

rias y Ciencias del Medio Ambiente. U. de Salamanca
— Expresión Gráfica I. E.I.T. Industrial de la Universidad de Ávila.
— Ingeniería Cartográfica. E. Ciencias del Medio Ambiente. U. de Ávila.
— Expresión Gráfica y Cartografía E. Superior de Ingenierías Agrarias. U. de

Valiadolid.
— Ingeniería Gráfica I E. Superior de Minas. Univesidad de Cantabria.
— Geometría Descriptiva. E. T. de Arquitectura de Cuenca. U. de Castilla- La

Mancha.

. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:
— Dibujo Técnico II, Ingeniero Industrial Mecánico. U. deLeón.
— Dibujo Técnico II. Ingeniero Industrial Eléctrico. U. de León.
— Ingeniería Gráfica II. E. Superior de Minas. U. de Cantabria.
— Ingeniería Cartográfica Aplicada. Facultad de Explotaciones Agropecuarias

y Ciencias del Medio Ambiente. U. de Salamanca.
— Espresión Gráfica II. E.I.T. Industrial. U de Ávila.

- ASIGNATURAS DE INTENSIFICACIÓN:
— Matemática aplicada al diseño y la simulación. 4." de Informática. U. de León.

• PROYECTOS FIN DE CARRERA.
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7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Por su carácter general de troncalidad y obligatoriedad de estas asignaturas es
obvio que existe un gran potencial de aplicación.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El único apoyo institucional recibido es la posibilidad de editar a través de la
Asociación de Investigación de Universidad.

El compromiso que demandaría de la Institución es la dotación de medios de dise-
ño gráfico adecuados y su potenciación de medios humanos a través de becarios.

Descriptores:
Nombre de la acción: Sistema de mejora continua de recursos didácticos en
las asignaturas de Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Universidad: Universidad de León.
Unidad:
Autores y Responsables de U aplicación:
DepurlíWit'tiUv Fernández San Elias, Gaspar (Física, Química y Expresión
Gráfica); Rodríguez Pérez, José Ramón (Ingeniería Minera); De la Madrid
Vadillo, José Luís (Física, Química y Expresión Gráfica); Fraile Fernández,
Fernando Jorge (Física, Química y Expresión Gráfica); Álvarez de Prado,
Laura; López Montesinos, José Luis; Fernández Sánchez, Ismael; Marcos
Martín, M.J Victoria; Arenaza Abertura, Diego; "a ref.erenia"; Ingeniería
Agrónoma, Ingeniería industrial. Ingeniero T. de Minas, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniero Informático. Empresa de diseño gráfico, colaboradora def
Área dt? Expresión Gráfica de esta Universidad
Fuente de Idealización: A continuación se relacionan algunos de los títulos
"clásicos" que constituyen los pilares en la preparación de cualquiera de las
temáticas de las distintas unidades didácticas relacionadas con esta disci-
plina. El listado podría ser evidentemente más exhaustivo.
• Geometría Descriptiva y sus Aplicaciones. 2 tomos. A. Taibo Fernandez.
• Geometría Descriptiva Aplicada at Dibujo. Crusat y Daurella.
• Traite de Geometrie. Roucln- Comberousse,
• Traite de Geometrie Descripitive. C. F. A. Lerov.
• Dibujo Técnico. 3 tomos. David Corbella Barrios.
• Geometrw Descriptive. 2 tomos. M. Voilquin.
• Diseño y Dibujo de Ingeniería. Jensen C.H..
• Transformaciones Provee ti vas. V. González García.
• Dibujo para Ingeniería. Giesecke. Mitchell. Spencer. Hill. Loving.
• Curso de Geometría Métrica. 2 tomos. Puig Adam.
• A.E.N.O.R. Manual del Normas U.N.E. sobre Dibujo.
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Anexos: La dixru mentación relacionada con la acción desarrollada se en-
cuentra a disposición de cualquier consulta:
• Gráfica porcentual de aprobado desde el curso 93/94
• Tríptico de ia IV Olimpiada de Dibujo Técnico de Castilla y León
• Curso Práctico de Dibujo Técnico y Sistemas de Representación.
• Curso Teórico Práctico de Sistema de Planos Acotados y Aplicaciones
Topográficas.
• Curso Práctico de Geometría Descriptiva y Aplicaciones Topográficas.
Escuela de Arquitectura Técnica de Zamora.
• Fundamentos del Sistema Diédrico.
• Geometría Descriptiva. S. Diédrico. Teoría y Problemas. Tomo 1. Escuela
Superior de Ingenierías Agrarias. Universidad de Valladolid.
• CD. Topología de Conjuntos Cinemáticos. Documento interactivo.
• CD. Soluciónanos de Aplicaciones Topográficas. Documento interactivo.
Emisión de informes de profesorado que imparte la docencia en los centros,
e-mail:
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PLAN DE MEJORA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA
FÍSICA EN PRIMER CURSO DE TITULACIONES TÉCNICAS.
Universidad de Valladolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Está dirigido a los alumnos de Física I y Física II del primer ciclo de Ingeniería
Industrial, y se realiza en et Departamento de Física de la Materia Condensada,
Cristalografía y Mineralogía en su sección departamental de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Los objetivos de ta experiencia llevada a cabo son en síntesis:
Paliar el alto fracaso escolar en las asignaturas de Física.
Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje.
Facilitar el acceso a la información.

2.2. Planificación

En la planificación de esta experiencia pueden considerarse dos etapas:

Una primera, en la que se crearon ¡as bases de datos, en el Servidor Web del De-
partamento, dotándolas de contenido (programas de las asignaturas, problemas,
cuestiones conceptuales y cuestiones de respuesta múltiple, etc.) y se evaluó la
utilización del ServidoT. Se crearon los grupos de trabajo y se realizaron exáme-
nes tipo test y encuestas. Tuvo lugar durante los cursos 1999-2000 y 2000-2001.

Una segunda en la que atendiendo las recomendaciones primero del Comité
Interno de Evaluación y después del Comité Extemo, ambos coincidentes, se ha
llevado a cabo un seguimiento del aprendizaje de la Física mediante 9 exámenes
de evaluación a lo largo del curso y se han impartido clases de apoyo durante el
segundo cuatrimestre a los alumnos que no superaron la asignatura Física 1 en el
cuatrimestre anterior.

2.3. Descripción de In experirndn

Con el fin de evaluar la utilización del Servidor Web y comprobar la eficacia de
aplicar esta nueva metodología en la enseñanza-aprendizaje de Física se forma-
ron grupos de trabajo con alumnos voluntarios de los matriculados en Física II
(2." cuatrimestre del curso 99-00) y Física I y Física II (1." y 2.LP cuatrimestres del
curso 00-01). Se les habilitaron varios puestos de Internet en el laboratorio donde
trabajaban por parejas, que resultó sumamente satisfactorio, en horario controla-
do y disponiendo de un profesor para la resolución de dudas. Estos grupos reali-
zaron cuatro exámenes durante cada cuatrimestre con 10 preguntas de respuesta
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múltiple. Una vez finalizado el examen, el Servidor archiva las notas y muestra
la solución del mismo y la nota final. Acabada la prueba se activa en el servidor
la resolución completa del examen.

Después de los exámenes se realizaron dos encuestas a los alumnos:

Una con cuestiones generales sobre Internet y cuestiones concretas sobre el servi-
dor en la que participaron además de los grupos de trabajo, otro grupo de alum-
nos del mismo curso pero que no habían participado en los grupos de trabajo.

La otra encuesta con cuestiones concretas sobre la experiencia llevada a cabo sólo
la realizaron los grupos de trabajo (Los resultados se presentan en el apartado si-
guiente)

En la segunda etapa de la experiencia la participación de los alumnos ha sido
masiva: 140 alumnos de la asignatura Física I (que realizaron 4 exámenes) y 145
de Física II (que realizaron 5 exámenes).

Paralelamente a ios exámenes, se impartieron durante el segundo cuatrimestre
clases de apoyo de la asignatura del primer cuatrimestre (Física I)

2.4. Scgitiuiieiihi u evaluación de lu cxpcrírnciti y resultados

Las herramientas del Servidor más utilizadas fueron las auto evaluaciones y los
exámenes tipo test.

La manera con que los alumnos enfocaban esta herramienta, las discusiones que
mantenían entre ellos y las consultas a los profesores entronca con lo que a nues-
tro juicio ha de ser un empleo adecuado de Internet. En efecto las Muevas Tecno-
logías deben propiciar una mayor y más fluida comunicación entre los distintos
sujetos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La realización de los exámenes de forma continuada durante el curso obliga al
alumno a llevar la asignatura al día y facilita al profesor una evaluación más pre-
cisa ya que, al finalizar el curso dispone de una mayor información. Es un siste-
ma de evaluación que está más próximo a la evaluación continua que al examen
único.

Un elevado porcentaje de alumnos coincide en que lis exámenes periódicos realizados
a través de internet íes ha motivado para preparar mejor Id asignatura y para la elabo-
ración y revisión de sus apuntes. Indican también que ¡es gustaría repetir la experien-
cia en añii? sucesivos y que su opinión inicia! con respecto <i la asignatura ha mejorado,
Esta experiencia tiene su reflejo en los resultados obtenidos en las notas finales,
como puede apreciarse en los esquemas siguientes. Respecto a la asignatura Física I
(curso 2001-2002):
Superan la asignatura: 40";.

— 51,2".. hicieron la experiencia => 33,3% nota superior apro.
— 48,8% no hicieron la experiencia =» 15% nota superior apro.
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Respecto a la asignatura Física II (curso 2001-2002):
Superan la asignatura: 47%

— 7Q% hicieron la experiencia => 33% nota superior aprobado
— 30% no hicieron la experiencia => 20™ nota superior aprobado

Respecto a las clases de apoyo (curso 2001-2002):
Superan la asignatura: 30,6%

— 61% hicieron !a experiencia =» 8,8% nota superior aprobado
— 39% no hicieron la experiencia => 0% nota superior aprobado

3. Financiación de la acción

Esta acción concreta no ha sido financiada por ninguna institución.

Las ayudas recibidas pueden verse en el apartado 8.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

El Departamento ha sido evaluado, dentro del PNECU, en octubre del año 2001
y tanto la Autoevaluación como la Evaluación del Comité Extemo y el infor-
me final se han realizado siguiendo el Modelo Europeo de Excelencia (EFQM)
con el ubjetivo de dotarnos de una Herramienta de Evaluación y Gestión que
nos permita encontrar y establecer, de forma sistemática, áreas de mejora en
los procesos de Docencia e Investigación. Diseñado el Plan de Mejora, esta ac-
ción que presentamos, correspondiente al criterio y resultados del modelo, se
eligió porque afecta a todos los agentes del Departamento: profesores, alum-
nos y servicios.

5. Vinculación cun las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Con las Áreas de Mejora detectadas por ambos Comités de Evaluación, interno y
externo, se hizo una matriz de priorización que permitiera definir los Planes de
Acción ejecutables a corto, medio y largo plazo. De los seis planes de acción defi-
nidos éste, que presentamos, está insertado en "Mejora del proyecto docente del
Departamento" con dos acciones concretas:

• Potenciar el empleo de nuevas técnicas didácticas.
• Potenciar la dedicación del profesorado a los cursos básicos para mejorar el

rendimiento de los alumnos.

6. Impacto y difusión

El plan de mejora ha sido muy bien recibido tanto por el entorno como por los
alumnos implicados en él.

Los alumnos han participado tanto en los exámenes de test como en las clases de
modo masivo, superando incluso nuestras previsiones. A pesar del número ele-
vado de alumnos que asistieron a las clases de apoyo la implicación y el diálogo
establecidos han sido muy superior al de la clase convencional.
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En cuando ¿i la difusión de las experiencias, los medios de comunicación se han
hecho eco de ellas durante este año:

• A nivel departamental a través de la revista del Departamento "Composites",
en su número 5, mayo 2002 (página 4).

• A nivel universitario, la revista "Sibi Domun" dedicó un artículo a estas medi-
das para paliar el fracaso escolar en abril de 2002.

• A nivel regional, el periódico "El Norte de Castilla" dedicó el 27 de marzo de
2002 una pagina con gran profusión de detalles.

Además algunas Universidades se han puesto en contacto con nosotros para co-
nocer la sistemática del proyecto.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El plan puede ser aplicado en cualquier otra disciplina básicamente sin ninguna
modificación. En cuanto a las clases de apoyo, ya han sido impartidas durante
este curso por otros Departamentos. Los exámenes de test requieren un tiempo
mayor de preparación y una gran dedicación por parte de los profesores, por
otra parte es imprescindible que exista un compromiso por parte de los alumnos.
La creación del software necesario para la realización de los exámenes a través
de Internet ha sido posible gracias a la colalxiración de informáticos y está siendo
implantado, con nuestra ayuda, en otras unidades.

8. Compromiso institucional

Tanto la Universidad de Valladolid como la Junta de Castilla y León se han inte-
resado por nuestro plan.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid
premió a Id iniciativa con 330.00(1 ptas. en sus principios.

La Junta de Castilla y León concedió durante los años 2000 y 2001 una dotación
de 904.200 ptas. para la ampliación del servidor y su mejora.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Plan de Mejora de la enseñanza-aprendizaje de la Fí-
sica en primer curso de Titulaciones Técnicas.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Autores y Responsables de la aplicación: Miguel Ángel González Rebollo,
Blanca Martin Sanche/, Esther Martín García, Pilar Martin Pérez.
Fuente de localización: Los exámenes tipo test se realizan a través del ser-
vidor, cuya dirección es noi/a.cif.uva.es. En esta hoja los exámenes pueden
localizarse en el apartado "Autoevaluación". En dicha sección hay dos op-
ciones abiertas a cualquier alumno, que son las correspondientes a las au-
toevatuaciones (globales o por temas), y en donde los alumnos pueden rea-
lizar exámenes de la asignatura que el servidor corrige automáticamente
dándoles la nota en el mismo instante, y otra opción, que es el "examen tipo
test", que sólo puede habilitar el profesor, dando un lugin y un password a
cada tilumno y que son los exámenes cuya nota puntúa en la asignatura y
que puede controlar el profesor.

Existe además información sobre la experiencia, ya que los resultados se
han sido presentados en varios congresos y publicados en los Proceedings
de los mismos.
En noviembre de 1997 se presentaron los primeros resultados en San José
{Costa Rica), en el congreso EUROAMERITEL 97, bajo el título "Servidor
web para un departamento universitario". En dicho congreso se presentó la
creación del software.
En mayo de 1999 se llevaron más resultados a Cartagena de Indias (Colom-
bia), dentro del "I Seminario Internacional de Ciencias básicas en Ingenie-
ría". La comunicación se tituló "Servidor web para la docencia de física en
la Universidad".
Por último, en julio de 2001., se presentaron en Avciro IOÍ últimos resulta-
dos, en el marco del congreso CINTEC El título de la comunicación fue
"Evaluación de la utilización de un servidor web para la docencia de la físi-
ca". Realizados ya exámenes de tipo test, en dicho congreso se presentaron
resultados con estadísticas en cuanto a la influencia de dichas experiencias
de cara a paliar el fracaso escolar,
e-matl:
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PROGRAMA DE CALIDAD DE LA ENSEÑANZA: AYUDAS A LA
DOCENCIA PARA LA INNOVACIÓN. Universidad de Sevilla (2002)

1. Ámbito/Unidad

Departamentos de la Universidad de Sevilla

2. 5íntesis de la Experiencia

2.1 Oí'ii'fíí'í-K

La acción tiene por objeto promover la realización de actividades de innovación
docente, prior izando temáticas como:

a) Estrategias de enseñanza.
b) Técnicas de aprendizaje.
c) Diseño de materiales didácticos.
d) Evaluación de aprendizajes.
e) Coordinación auricular.
f) Indagación sobre la práctica de la enseñanza.
g) Análisis de las prácticas y del practícum, etc.

2.2. Planificación

a) Se- realiza una convocatoria anual previa al comienzo del curso.
b) Los proyectos presentados por los profesores o grupos de profesores son eva-

luados por un comité de expertos.
c) Los profesores desarrollan los proyectos aprobados en el ámbito de su disci-

plina y evalúan al final la experiencia en colaboración con los alumnos partici-
pantes en la Innovación.

d) El coordinador del Programa realiza reuniones periódicas con los profesores
en las que se estudian y analizan las distintas innovaciones. Asimismo se lle-
van a cabo Seminarios de Desarrollo Profesional

2.3. Dt'-.t'j'í^LiiDi fíi' ln CYjvriciicia

A lo largo de los tres últimos cursos se han financiado un total de 167 Proyectos
de Innovación que giran en tomo a¡ uso de las TIC, diseño de materiales didácti-
cos y evaluación de los aprendizajes.

2.4. Seguimiento y cvahiaáón de In ex}<eriencin y resultados

Se realiza por medio de un instrumento elaborado por el ICE de la Universidad
de Sevilla con el objetivo de medir las incidencias de las innovaciones educativas
en una serie de 10 dimensiones. El cuestionario "Valoración de las Actividades
de Ayuda a la Docencia" permite medir aspectos de valor genérico relacionados
con las estrategias de enseñanza y aprendizaje
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3. Financiación de la acción

ICE DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 1999-2000
- Presupuesto: 4.500.000 ptas. (27.046 €)
— Proyectos aprobados; 46

CURSO 2000-3301
- Presupuesto: 5.150.000 ptas. (30.953 €)
— Proyectos aprobados: 66

CURSO 2001-2002
- Presupuesto: 32.466,98 €
— Proyectos aprobados: 55

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Las convocatorias primera y segunda, a las que se presentó !a Universidad de Se-
villa en el Primer Plan Nacional, detectaron ¡a necesidad, con carácter general en
las titulaciones evaluadas, de procurar el máximo estímulo a la Innovación Do-
cente.

Dicha iniciativa, como plataforma de mejora de la Calidad Universitaria, se con-
sideró como programa fundamental en el marco del Plan Estratégico de Calidad
de la Universidad de Sevilla.

5. Impacto y difusión

Comunidad docente de la Universidad de Sevilla.

La difusión se realiza a través de una publicación anual (Número Extraordinario
de la Revista de Enseñanza Universitaria) y a través de las Jornadas Andaluzas
de Calidad en ¡a Enseñanza Universitaria (años 1997, 2000 y 2002).

6. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Toda unidad docente del ámbito de la Universidad de Sevilla. De hecho, cual-
quier organización pública o privada con funciones docentes habría de dotarse
de un programa de estímulo a la Innovación.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Ya indicado
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Descriptores:

Nombre de la acción: Programa de Calidad de la Enseñanza: Ayudas a la
docencia para la innovación.
Universidad: Universidad de Sevilla.
Unidad: Departamentos de la Universidad de Sevilla.
Autores y Responsables de la aplicación: ICE de ¡a Universidad de Sevilla.
Dr. Luis Miguel Villar Anguín, l)r. José María de Mesa López Colmenar,
Dr. Rafael Castañeda Barrena, 11.'1 Juliana Correa Maníredi.
Fuente de localización: Revista de Enseñanza Universitaria (ICE Universi-
dad de Sevilla).
Actas di* las Jumadas Andaluzas de Calidad en la Enseñanza Universitaria
(años 1997. 2000 y 2002).
La Comisión de Coordinación Técnica del PCU valorara el conjunto de ac-
ciones presentadas con relación ¡i todos los apartados anteriores, pero el re-
conocimiento estará fundamentado principalmente (hasta el SO"., de la va-
loración total}, por los aspectos recogidos en el apartado 3 y, de manera es-
pecial, por el seguimiento y evaluación de la experiencia y fuá resultado?
(subapartado 3.4), que supondrá el 50";. de la valoración del conjunto del
apartado.
La Universidad en la que se lia llevado a cabo la acción de mejora seleccio-
nada en primer lugar por la Comisión de Coordinación, será la sede de una
lomada de presentación e intercambio de Experiencias de Mejora en las
Universidades y de reconocimiento de las mas valoradas.
e-maü: www.ice.us.es
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PREMIO 2002

PLAN DE ACTUACIÓN Y APOYO PARA LA MEJORA E
INNOVACIÓN DOCENTE: Universidad de La Rioja (2002)

1. Ámbito/Unidad

El equipo rectoral ha impulsado un plan de actuación como marco, y ai mismo
tiempo referente, de cambio y mejora en la calidad educativa mediante acciones
concretas que han sido implementadas en los doce Departamentos en los que se
encuentra estructurada la universidad y en las 26 titulaciones que se imparten
con el fin de mejorar la docencia dirigida a la totalidad del alumnado -7.300—
en todo el campus.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetnvf

Apoyar y generar una cultura colaborativa de mejora en nuestra universidad
mediante la creación de grupos de trabajo docentes intra e interdisciplinares, in-
tra o interdepartamentales en las distintas titulaciones de la Universidad de La
Rioja para:

a) favorecer la reflexión y la autocrítica que lleven a potenciar procesos de cam-
bio vinculados a !as orientaciones de la Evaluación Institucional del Plan Na-
cional de Evaluación de la Calidad de las Universidades y a las exigencias de
la convergencia europea en los planes docentes de las asignaturas; y para

b) impulsar la mejora de la calidad docente que lleve a una pedagogía de exce-
lencia en objetivos y métodos, personalizada y centrada en aprendizajes autó-
nomos y significativos para el alumno, así como en su proyección profesional,
que aporte al alumno el desarrollo de destrezas, habilidades y valores para su
vida personal y profesional.

2.2. Planificación

Desde el equipo rectoral se creó una convocatoria de apoyo a actividades de me-
jora e innovación docente hecha extensiva a todos los Departamentos de la Uni-
versidad, dado que el Departamento constituye la unidad básica de la docencia y
la investigación y, por lo tanto, es el contexto adecuado donde se generan los
cambios para configurar el reto de pequeñas innovaciones y cambios de mejora.

Partiendo de ¡os puntos débiles detectados y de las observaciones y sugerencias
realizadas por los distintos corniles de evaluación de las titulaciones, el equipo
rectoral ha priorizado las siguientes áreas de actuación:
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1. Flexibilización del crédito. Integración del ECTS. Adaptación de metodolo-
gías docentes y objetivos formativos. ¡Acción de estudio y análisis a corto y largo
plazo]

2- Perfiles profesionales. ¡Acción de estudio 1/ análisis a corto y largo plazo]
3. Programa de acogida a estudiantes. "Cuatrimestre 0". ¡Acción de aplicación y

ejecución inmediata con alumnos]
4. Habilidades curriculares. [Acción de aplicación y ejecución inmediata con alum-

nos-}
5. Comunicación y captación- ¡Acción de aplicación y ejecución inmediata con alum-

nos]
6. Tutorías curriculares. [Acción de aplicación y ejecución inmediata con alumnos!
7. Iniciativas de apertura e inserción laboral. Colaboración con empresas e insti-

tuciones para el fomento de prácticas externas. [Acción de aplicación y ejecución
inmediata con alumno? y de estudio y análisis}

8. Movilidad estudiantil e intercambio institucional. [Acción de aplicación y ejecu-
ción inmediata con alumnos y ''*" estudio i/ análisis]

9. Actividades de mejora propuestas por profesores o grupos de trabajo. ¡Acción
de aplicación y ejecución inmediata con alumnos, en unos casos, y de estudio y análi-
sis, ai otros}

Para esta experiencia se asignaron 396 créditos como descarga docente distribui-
dos por los Departamentos entre los profesores que se involucraron en proyectos
o actividades de mejora relativos a las nueve áreas anteriormente citadas. Asi-
mismo, la experiencia abarca la formación del profesorado; para ello se ha recu-
rrido a profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de la didáctica y de
los procesos de aprendizaje con el fin de orientar tanto al profesorado, en gene-
ral, como a los grupos de trabajo específicos, en particular.

También se cuenta con un plan de incentivos individuales en el que se prima este
tipo de acciones para la mejora docente.

Tcmporalización llevada por el equipo rectoral: 1) convocatoria de apoyo; 2) aproba-
ción de proyectos por el Vicerrectorado de Innovación Docente; 3) fase inicial de
formación; 4) reconocimiento de créditos en POD/POP; 5) seguimiento de los
provectos; 6) atención a las necesidades de formación específicas; 7) recepción y
aprobación de los informes finales.

El seguimiento y (valuación de las actividades se está llevando a cabo mediante reu-
niones periódicas de la Vicerrectora de Innovación Docente con los coordinado-
res de los distintos proyectos por un lado, y de los integrantes de los equipos,
por otro; se completará con los informes finales que los profesores están obliga-
dos a elaborar. En las actividades que guardan relación directa con asignaturas
concretas, se tendrá muy en cuenta la evaluación preceptiva de los alumnos, así
como los resultados de las calificaciones (tasa de éxitos y fracasos).
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2.3. Descripción de la experiencia

Las actividades de mejora e innovación docente estuvieron distribuidas en las si-
guientes áreas:

1. Adaptación de metodologías docentes 1/ objetivos junnativos al sistema europeo, con
el fin de analizar los cambios que origina la reformulación del crédito europeo
y diseñar medidas para la implantación de estos cambios en la planificación
de las asignaturas, así como en su desarrollo, evaluación de los aprendizajes y
sus derivaciones en términos de metodología docente y de organización. Se
ofreció un curso de formación para todo el profesorado (10 horas) sobre el
proceso de integración de ia Universidad en Europa y las repercusiones en los
cambios de metodología docente y en los procesos de aprendizaje. Se realizó
también un taller sobre las tutorías de alumnos en la Universidad (10 horas)
con el fin de enmarcar esta actividad docente en lo que demandará el espacio
europeo. Se está trabajando en 17 proyectos que abarcan desde el análisis y es-
tudio de la flexibilización del crédito tanto en titulaciones en general como en
asignaturas en particular, así como en la experimentación de diferentes meto-
dologías docentes y sistemas de evaluación de los aprendizajes, adaptándolos
al ECTS.

2. Perfiles profesionales. Surgieron 14 propuestas de distintos perfiles profesiona-
les para su análisis, diagnóstico y, en algunos casos, implantación en la Uni-
versidad de La Rioja que llevarán a:
a) Adaptar la formación del alumno a las demandas del mercado laboral.
b) Favorecer la obtención del primer empleo y facilitar el desarrollo de una

carrera profesional de calidad.
c) Flexibilizar los planes de estudio adaptándolos a las necesidades del entor-

no socioeconómico de la Universidad de La Rioja.
3. Programa de acogida ("cuatrimestre cero"). Este programa tiene como objetivo fa-

cilitar la adaptación del estudiante matriculado por vez primera en nuestra
universidad al entorno académico en el que se va a desenvolver. Ha participa-
do un total de 88 profesores en 16 proyectos. Las orientaciones están dirigidas
a la vertiente académica, administrativa-organizacional y de instalaciones y
dependencias, en general, y a las características propias de cada titulación, en
particular.

4. Habilidades curriatlares. Se trata de que los profesores de campos del saber
concretos pergeñaran asignaturas encaminadas a que nuestros alumnos ad-
quieran unas destrezas y habilidades comunicativas, directivas, de inglés y de
informática que los capaciten para una mejor integración social y laboral. Se
han puesto en marcha 6 proyectos. Cada habilidad está constituida por 18 cré-
ditos. Habilidades curriculares de inglés: Inglés jurídico (Inglés Jurídico I,
Inglés Jurídico II e Introducción a la traducción y edición de textos en inglés
específico); Inglés Empresarial (Inglés Empresarial I, Inglés Empresarial II e
Introducción a la traducción y edición de textos en inglés específico); Inglés
Científico (Inglés Científico Técnico, Inglés Técnico e Introducción a la traduc-
ción y edición de textos en inglés específico). Habilidad curricular de comu-
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nicación: Retórica y Técnicas de Comunicación Persuasiva y Audiovisual, Ha-
bilidades Comunicativas en Expresión Escrita y Habilidades Comunicativas
en Expresión Oral. Habilidad auricular directiva: Habilidades directivas en
la empresa familiar, Elaboración y presentación de informes para la gestión
empresarial y Técnicas de persuasión y comunicación comercial. Habilidad
curricular de informática: Introducción a la informática. Diseño gráfico digital
y Desarrollo e implementación de página Web.

5. Comunicación y captación. Esta actividad consiste en que profesores de todas
las titulaciones colaboren en la promoción de nuestra universidad mediante
un conjunto de actuaciones encaminadas a informar sobre la oferta educativa
de la Universidad de La Kioja, tanto a prescriptores (padres, orientadores,
etc.) como a alumnos en edad de iniciar su período universitario. Han partici-
pado 52 profesores en la campaña constituida por unas jornadas de puertas
abiertas para alumnos y otras para padres, y visitas a los distintos institutos
de la Comunidad y de entornos próximos. —16 proyectos — .

6. Tutoría* curricuUucf. El objetivo de esta área es contar con profesores que
orienten al alumno a la hora de diseñar su propio curriculum para que éste es-
coja adecuadamente las asignaturas optativas y de libre elección. A esta ac-
ción se han adherido todos los Departamentos para su desarrollo en todas las
titulaciones. —24 proyectos —.

7. Iniciativas de apertura e inserción laboral. Se traía de implicar a los Departamen-
tos en la generación de prácticas externas en empresas con el fin de estrechar
la colaboración entre Departamentos y las empresas e instituciones del entor-
no e incorporar a los estudiantes y titulados al mercado laboral. —11 proyec-
to s - .

8. Movilidad estudiantil. Con esta actividad los Departamentos participan en
promover la firma de convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales entre
instituciones que conlleven la movilidad de estudiantes a otros centros uni-
versitarios españoles o extranjeros. El aprendizaje de lenguas extranjeras, el
acceso a distintos tipas de docencia, la mejora del curriculum, el mayor y me-
jor acceso a documentación europea para la formación y la investigación, así
como la doble titulación que favorece este tipo de iniciativas, son entre otros
algunos de los objetivos de los proyectos que se están desarrollando. —12
proyectos — .

9. Otros proyectos, ya iniciados o no, relacionados con la docencia, entre los que
se destacan la actualización, diseño e implantación de programas de asigna-
turas y de autoaprendi/aje telemático, de estrategias metacognitivas y didác-
ticas, de materiales pedagógicos; de planificación integral de laboratorios do-
centes y de la interculturalidad e interdisciplinariedad en la educación, etc.
— 36 proyectos—.

2.4. Seguimiento y evaluación ' ' i>wriencia y resultados

La experiencia ha permitido establecer líneas de acción prioritaria en los distin-
tos Departamentos de acuerdo con los puntos débiles y fuertes detectados en t*Í
Plan de Evaluación de la Calidad de las Universidades, consolidar grupos de tra-
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bajo sobre mejora docente y, fundamentalmente, hacer realidad una necesidad
pendiente: la puesta en marcha de canales de comunicación entre el equipo rec-
toral y el profesorado en cuanto a la política de innovación y de apoyo a la do-
cencia universitaria.

Evaluación: La respuesta a la convocatoria de acciones de mejora e innovación
ha sobrepasado las expectativas previstas. Se han implementado iniciativas en
todos los Departamentos y titulaciones, con un total de 152 proyectos y una par-
ticipación de 279 profesores (70%), como se especifica en el apartado 3.3 entre los
siguientes Departamentos:

Agricultura y Alimentación: 28 proyectos, implicación de 29 profesores integrados
en varios proyectos.

Ciencias Humanas y Sacudes: 19 proyectos, implicación de 34 profesores integra-
dos en varios proyectos.
Dereclio: 8 proyectos, implicación de 14 profesores integrados en varios proyectos.

Economía y Empresa: 9 proyectos, implicación de 47 profesores integrados en va-
rios proyectos.
Expresión Artística: 11 proyectos, implicación de 19 profesores integrados en va-
rios proyectos.

Filologías Hispánica y Clásicas: 14 proyectos, implicación de 11 profesores integra-
dos en varios proyectos.
Filologías Modernas: 16 proyectos, implicación de 21 profesores integrados en va-
rios proyectos.
Ingeniería Eléctrica: 12 proyectos, implicación de 22 profesores integrados en va-
rios proyectos.
Ingeniería Mecánica: 9 proyectos, implicación de 9 profesores integrados en varios
proyectos.
Matemáticas y Computación: 13 proyectos, implicación de 50 profesores integrados
en varios proyectos.

Química: 10 proyectos, implicación de 16 profesores integrados en varios proyectos.

U.P. Ciencias Sociales del Trabajo: 3 proyectos, implicación de 7 profesores integra-
dos en varios proyectos.

Lo mismo ha ocurrido en materia de formación permanente de! profesorado. Las
distintas convocatorias sobre aspectos generales do la docencia han tenido la res-
puesta de más del 60'V. de nuestros profesores, y en las específicas, propuestas
para determinado grupo de acciones, del 100% de sus implicados. (Ver aparta-
do 3.3.1).

Seguimiento: Se han mantenido reuniones, diferenciadas por grupo de acciones,
de la Vicerrectora de Innovación Docente con los distintos coordinadores de di-
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chos grupos. En las reuniones inicíale* se plantearon las directrices y or ion tac i unes
generales comunes a estas acciones y se estudió la viabilidad de los proyectos. En
las de seguimiento, de periodicidad variable y al menos trimestral, se trataron te-
mas sobre la marcha de los grupos, los avances conseguidos; se resolvieron pro-
blemas; se re definieron objetivos y planteamientos mediante un feeií-back cons-
tructivo. En la de evaluación final se analizarán los resultados globales a través de
la revisión de los informes de los grupos.

Paralelamente, los distintos grupos de trabajo han mantenido sus constantes
contactos para llevar a cabo las acciones a corto y largo plazo a través del análisis
y desarrollo del diseño, distribución de funciones, detección de necesidades, for-
mación específica, evaluación de resultados y confección del informe.

La otra línea de acción de este plan, la formación del profesorado, ha estado
orientada en dos dimensiones: una, de tipo general, para favorecer la reflexión
de ¡os procesos de aprendizaje con clara tendencia a la convergencia europea in-
cidiendo en las estrategias docentes y la acción tutorial en la universidad, ade-
más de la que, desde el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Equipamiento
Informático, se viene ofreciendo sobre la utilización de las TICs en la enseñanza
universitaria; otra, de carácter específico, de acuerdo con las necesidades genera-
das en los distintos grupos de trabajo.

3. Financiación de la acción

En los criterios para la elaboración del Plan de Ordenación Docente y del Profe-
sorado, aprobados por la Junta de Gobierno, se contempló la posibilidad de reco-
nocer créditos a los profesores que participasen en los programas de mejora e in-
novación docente que, impulsados por el equipo rectoral, han tenido como pun-
to de partida las observaciones e informes de los distintos comités de evaluación
de las diversas titulaciones evaluadas, y con cargo al capitulo 1.

A tal fin, se creo la correspondiente convocatoria para apoyar las iniciativas que
surgieran en los Departamentos, de manera que éstos distribuyeran los recursos
(créditos) entre los profesores participantes. Como consecuencia del proceso, se
asignó un total de 396 créditos en el conjunto de la universidad.

4. Convocatoria del PNFCL1 y unidad evaluada de la que se derivo

La Universidad de La Rioja viene participando en la evaluación institucional
desde el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades
(RD 1947/1995, de 1 de diciembre) y se ha integrado también en el II Plan
(RD 408/2001, de 20 de abril).

Las propuestas emitidas por los distintos comités de evaluación de las titulacio-
nes y la inminente integración en Europa nos movieron a incidir en la necesidad
de priorizar acciones y anticiparnos al futuro.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Gasificando las recomendaciones que los distintos comités han ido haciendo en
la evaluación de las titulaciones de Química, Filología Hispánica, Derecho,
LADE, Empresariales, Matemáticas, dentro del 1 Plan Nacional de Evaluación de
la Calidad de las Universidades, en la experiencia que describimos se ha atendi-
do a las que hacían referencia a la relación directa con los estudiantes y a su
orientación ("Programa de acogida", "Tutorías curriculares" y "Comunicación y
captación"); a la inserción laboral ("Habilidades curriculares", "Colaboración
con empresas e instituciones para e! fomento de prácticas" y "Perfiles profesio-
nales"); a la relación, coordinación e intercambio de profesores ("Fomento de la
cultura colaborativa en la Universidad -grupos de trabajo-" y "Movilidad estu-
diantil") y a [a apertura y formación ("Adaptación de metodologías docentes y
objetivos formativos -Convergencia europea-" y el "Plan de formación general y
específico del profesorado").

6. Impacto y difusión

La experiencia ha permitido la sensibilización por la innovación y la mejora do-
cente traducida en los siguientes aspectos:

a) Integración de profesores en grupos de trabajo.
b) Extensión universitaria y senicios a la comunidad.
c) Implicación en la formación permanente.
d) Atención y apoyo institucional a las necesidades reales de grupos de trabajo

con implicación en la docencia.
e) Incidencia en el diseño y la planificación previa al desarrollo curricular de las

asignaturas.
f) Convergencia en unas directrices comunes a todo el campus.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Universidades con similares características v necesidades.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Todas las propuestas han recibido el apoyo para su implantación y seguimiento
del Vicerrectorado de Innovación Docente y de otros Vicerrectorados de acuerdo
con el planteamiento presentado en cada proyecto.

Los profesores implicados en los distintos proyectos han podido acogerse a una
descarga de créditos en su docencia y se les han ofrecido unas directrices y orien-
taciones comunes a todo el campus para el desarrollo de las distintas áreas de ac-
ción y, en concreto, de los proyectos presentados.
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Por otra parte, los grupos de trabajo se han visto respaldados por la formación
necesaria para llevar a cabo su proyecto que en unas ocasiones ha recibido finan-
ciación de entidades externas y en otras ha sido sufragado por la propia universi-
dad con cargo al capitulo 1.

Descriptores:
Nombre de la acción: Plan di? actuación y apoyo para la mejora e innova-
ción docente.
Universidad: Universidad de la Hioja.
Línidad:
Autores y Responsables de la aplicación: Equipo rectoral.
Fuente de totalización: Acciones de mejora docente, proyectos de innova-
ción de la docencia.
e-mail: http://www.uniriojii.es/Prensa/innov02/index.htm.
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INCORPORACIÓN DE TEORÍA Y PRACTICAS DE CALIDAD EN
EDUCACIÓN. Universidad de León (2002}

1. Ámbito/Unidad

Maestros de Educación Musical, Educación Primaría y Lengua Extranjera, Psico-
pedagogia y Doctorado Centro: Facultad de Educación y Departamento de Filo-
sofía y Ciencias de la Educación.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Ohetñw

• Vincular la teoría y la práctica con temas referidos a la calidad.

• Acercar a los alumnos a la construcción de los saberes sobre calidad y sus he-
rramientas para una mayor implicación en su propio aprendizaje y en la cali-
dad.

• Desarrollar herramientas de calidad en colaboración y en grupo de alumnos
para la mejora educativa.

• Formar a los asesores en calidad de los centros educativos desde una perspec-
tiva teórica y aplicada a la vez.

2.2. Planificación

• En primer lugar se planificó en las materias de Organización Escolar, Diseño,
desarrollo e innovación curricutar y evaluación de la calidad correspondientes
a los Planes de Maestros, Psicopedagogos y Doctorado, la introducción de la
calidad desde el Modelo Europeo de Excelencia en su vertiente teórica y apli-
cada.

• En segundo lugar se solicitó a la Junta de Castilla y León dentro de la Convoca-
toria de Recursos para la Innovación en la Enseñanza universitaria la dotación
para la realización de un vídeo sobre calidad y sus herramientas.

• Concedida la subvención se diseñó el guión y se pidió participación de los
alumnos en la dramatización de herramientas y animación.

• Se trabajó el guió y el diseño un mes en clase con los grupos de alumnos y titu-
laciones mencionado.

• En otro mes se filmó la dramatización por parte del servicio de Audiovisuales
de la Universidad de León.

• La responsable de la experiencia participó en la realización y el montaje del ví-
deo durante dos semanas. Se hizo una primera versión que visionaron los
alumnos; después se realizó la versión definitiva.

• Se ha utilizado durante este curso y se ha evaluado por el Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de León que la ha aceptado para su publicación.
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2.5. Descripción <ie ¡a experiencia

Podemos considerar tres partes en la experiencia; la decisión de incluir los temas
de calidad en las asignaturas Organización Escolar, Diseño, desarrollo y evalua-
ción auricular y Evaluación de la Calidad y sus herramientas.

La solicitud de subvención de la experiencia de realización de un vídeo sobre el
tema (que puede adjuntarse); guión solicitud de participación, entrenamiento y
filmación.

Su utilización en las clases de los tres niveles universitarios citados a modo de
ejemplo y facilitación del aprendizaje teórico.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

La experiencia era la continuidad en una innovación anterior, también subven-
cionada, que estudiaba la dinámica de grupos y trabajo colaborativo ¡puede ad-
juntarse la cinta). Cuando propusimos ésta suponía una metacalidad al trabajar
sobre el mismo tema que se pretendía mejorar. Se hizo un seguimiento del traba-
jo con el video y sobre el vídeo de calidad en las clases con una encuesta que
mostró una satisfacción superior al 90% de los alumnos. Además se sugería cam-
biar el resto de la metodología y trabajar más en esa linea. La evaluación del ren-
dimiento de los alumnos en las tres materias en las que se innovaba también sub-
ió en porcentaje positivo 10 puntos sobre las mismas materias del año anterior.
Por ello concluimos que la evaluación general es muy positiva.

3. Financiación de la acción

Realización del Video financiado por la (unta de Castilla y León.

4. Cnnvncatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Se derivó de la convocatoria de 2000 aunque nuestro centro no había sido eva-
luado, las características a las que responde vuelven a aparecer en el informe de
autoevaluacíón de la enseñanza en mar/o de 2001, p. 26; "los alumnos se encuen-
tran poco satisfechos en ios tros aspectos... muestran un bajo nivel de satisfacción
con respecto a Jos métodos de enseñanza utilizados por el profesor..."

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Está vinculado a las recomendaciones referidas a la metodología y a las prácticas
de los alumnos en las tres titulaciones citadas.

6. Impacto y difusión

La experiencia de trabajo en la producción, realización y utilización del vídeo so-
bre calidad y sus herramientas ha tenido una amplia difusión ya que la han soli-
citado a la directora más de 50 profesores en otras tantas universidades, se han
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hecho 300 copias y sólo nos quedan 10; ante esto el Servicio de Publicaciones ha
decidido su publicación para el próximo año.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La fuerte demanda que la cinta de vídeo ha tenido nos hacen pensar que ya se
está aplicando en otras unidades universitarias en este curso. Pero hemos de des-
tacar también la utilización de la misma para la formación en calidad de los Co-
mités Provinciales de Mejora en las enseñanzas no universitarias. Ha tenido de-
manda de diversos países de Hispanoamérica como Cuba, Argentina, Brasil,
Perú, etc.

S. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La Universidad de León ha facilitado en todo momento la realización de la expe-
riencia tanto en lo que atañe a agrupamientos, espacios y flexibilidad de hora-
rios, cuanto en lo que atañe a las facilidades con el servicio de Audiovisuales y
publicaciones.

Descriptores;

Nombre de la acción: Incorporación de teoría y prácticas de calidad en
Educación.
Universidad: Universidad de León.
Unidad: Facultad de Educación y Departamento de Filosofía y Ciencias de
\á Educación.
Autores y Responsables de la aplicación: Isabel Cantón Mayo y colabora-
dores.
Fuente de iocalizaciún: Servicio de Publicaciones, Servicio de Audiovisua-
les di? la Universidad de León.
e-maíl: clfcicm@uniloon.es
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1.3. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD Y PÁGINA
DE INTERNET DE LA FARMACIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPIA
EN LA FACULTAD DE FARMACIA. Universidad de Barcelona (2002)

1. ÁmbitiyUnidad

Licenciatura de Farmacia de la Facultad do Farmacia y Departamento de Farma-
cia y Tecnología Farmacéutica (Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia).

2. Síntesis de la Experiencia

En base al documento de síntesis del proceso de evaluación y propuestas du mejo-
ra de la titulación do farmacia, los objetivos planteados fueron intentar subsanar al
monos parcialmente algunos de los puntos señalados como débiles tanto a nivel
docente cu mu de investigación anteriormente comentados considerando las pro-
puestas de mejora indicadas en el informe de expertos externos del PMECU.

2.2. Planificación

En base a los puntos débiles señalados se planificaron las siguientes actuaciones:

— Fomento de las relaciones entre la Unidad y los ámbitos profesionales, espe-
cialmente el asistendal (Farmacia Comunitaria, Atención Primaria y Farmacia
Hospitalaria) a nivel docente e investigador.

— Modificaciones en la metodología de enseñanza-aprendizaje en un intento de
fomentar la actitud activa de los alumnos* en dicho proceso.

— Introducción de nuevas asignaturas optativas mas orientadas hacia el ámbito
asistencial.
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— El fomento de las relaciones con los ámbitos profesionales facilitó la posibili-
dad de incrementar la formación clínica de los alumnos.

2.3. Descripción de ¡a experiencia

En base a las actuaciones planificadas, se han llevado a cabo las siguientes expe-
riencias:

La relación Universidad-ámbito profesional a través de la Unidad, se consiguió
mediante la creación de plazas de profesorado universitario que posibilitaron
que farmacéuticos con ejercicio profesional en diferentes ámbitos, pudieran acce-
der a ellas. De esta forma actualmente la Unidad de Farmacia Clínica y Fármaco-
terapia cuenta entre sus miembros con profesionales en diferentes ámbitos de la
farmacia tales como Farmacia Comunitaria (4 profesores asociados). Atención
Primaria {2 profesores asociados), Farmacia Hospitalaria (13 profesores asocia-
dos) y Farmacia Industrial (2 profesores asociados).

De igual forma salieron a concurso plazas de profesores titulares con perfiles rela-
cionados con el ámbito clínico tales como una plaza con et perfil de Farmacia Clínica
y Farmacoterapia y otra con el perfil de Practicas Tuteladas actualmente ocupadas.

Entre los objetivos de enseñanza-aprendizaje se fomentó además de los conocimien-
tos clínicos, el desarrollo de habilidades y aptitudes de los alumnos mediante dife-
rentes criterios de estrategia pedagógica, como son aprendizaje alrededor del estu-
diante, aprendizaje basado en resolución de casos y/o enseñanza integrada.

Entre los medios utilizados para las experiencias innovadoras tanto en los ámbi-
tos docentes como de investigación cabe destacar la utilización de la página
Internet de la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia, creada y operativa
en 1996, el empleo de programas interactivos de autoaprendizaje, la realización
de pequeños trabajos de investigación con orientación fundamentalmente clíni-
ca, integración del alumno en el proceso de evaluación de su aprendizaje.

Se han introducido asignaturas optativas nuevas tales como Ensayos Clínicos y
Farmacovigilancia, Farmacia Social, Avances en Terapia Biotecnología y Flui-
doterapia y Mezclas Endovenosas. Además de estas y con un carácter eminente-
mente práctico se han introducido también tres asignaturas optativas denomina-
das Trabajos Prácticos que e! alumno puede desarrollar en Farmacia Comunita-
ria, Hospitalaria, Atención Primaria e Industria Farmacéutica.

El incremento de la formación clínica de los alumnos se ha realizado mediante la
posibilidad de que todos ellos realicen un minimo de 12 horas de practicas de
Farmacia Clínica y Farmacoterapia a nivel hospilalario, siendo en esta actividad
la primera y única Facultad de Farmacia de España que la realiza. También este
incremento se ha favorecido mediante los programas de intercambio de alumnos
a nivel internacional tanto en países de la Unión Europea como de Centro y Sur-
américa v más recientemente con USA.

94



I. M E M K A S V.\ EL ÁMBITO DF LA ENSEÑANZA

2.4. Seguimiento 1/ waluación tic ¡a experiencia y resultados

Los resultados esperados y algunos ya obtenidos en el momento actual lian sido
básicamente un acercamiento de los estudiantes de la Licenciatura de Farmacia a
los diferentes perfiles profesionales, continuamente cambiantes, a los que se en-
frentarán como futuros profesionales de U salud.

3. Financiación de la acción

— Ayudas a la investigación: Medios para la docencia de farmacia clínica y far-
macoterapia (886.000 ptas.); Innovación en la asignatura de Farmacia Clínica y
Farmaeoterapia (450.000 ptas.); Prácticas Tuteladas de Farmacia (500.000
ptas.). Universidad de Barcelona. 1993.

— Erasmus: Pre-graduated in clinical pharmacy & pharmacoterapy and Stages
Unión Europea. 1995 (789.019 ptas.) y 1996 (640.648 ptas.).

— Erasmus: Post graduated in biopharmaceutícs and pharmacokinetics Unión
Europea. 1995 (572.245 ptas.) y 1996 (640.648 ptas.).

— TEAM. Gabinete de evaluación e Innovación Educativa: Unidad de Farmacia
Clínica y Farmacoterapia. Reconocido como Grupo de Innovación Docente de
la Universidad de Barcelona. Universidad de Barcelona. 2000.

— Proyectos de Formación de! Profesorado, de Innovación Docente y de Evalua-
ción; Sistema interactivo nn-line integral para la docencia de la Unidad de Farma-
cia Clínica y Fármaco terapia. Universidad de Barcelona. 2000 (1.500.000 ptas.).

— Proyectos de Investigación Educativa: Promoting Transatlantic Mobility of
Pharmacy Studunts (UE/USA). Unión Europea. En realización.

— Desarrollo do recursos docentes en soporte multimedia: diseño de entornos
virtuales de aprendizaje: Extranet docente del área de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. Universidad de Barcelona. 2002.

Sponsor: Laboratorios Vita, S.A. Barcelona: Creación de la página de OFII. en in-
ternet. 1998 (400.000 ptas.).

4. Convocatoria del I'NECU y unidad evaluada de ta que se derivó

Plan Nacional de la Calidad de las Universidades Españolas. 1996-97. Departa-
mento y Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Extermi

Puntos débiles con relación a la docencia:

— Insuficiente relación institucional con el ámbito profesional y escasa vincula-
ción del profesorado con los ámbitos profesionales, industrial y asistencial.

— La metodología docente fomenta excesivamente la actitud pasiva de los alum-
nos ante el aprendizaje.

— Disfunción de la optatividad. Escasa oferta de asignaturas optativas en algu-
nos departamentos. En general la optatividad no comparta innovaciones y/o
mejoras en el tipo de docencia ni en la evaluación.
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— Poca formación clínica de los alumnos a pesar de los progresos alcanzados con
el nuevo plan de estudios.

Puntos débiles con relación a la investigación:

- Insuficiente relación con los ámbitos profesionales.

6. Impacto y difusión

La difusión de la experiencia por un elevado número de alumnos actualmente en
ejercicio profesional se puede poner de manifiesto en el hecho de que existe una
demanda de formación continuada en e¡ ámbito clínico que ha llevado al desa-
rrollo de programas de doctorado, cursos de postgrado, másters, etc., que se de-
sarrollan tanto a distancia como de modo presencial. Cabe señalar que para el
curso 2002-03 se ofrecerán en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Barcelona diferentes cursos de doctorado lo cual creemos puede consti-
tuirse en un fuerte impacto a nivel cínico-asistencial.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Creemos que la labor iniciada y en continuo desarrollo que se viene realizando
podría aplicarse en otras unidades lo cual favorecería un aprendizaje de los co-
nocimiento adquiridos por el alumnos de una forma totalmente integrada.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Los apoyos recibidos por parte de la institución, aparte de las plazas de profeso-
rado tanto a tiempo completo como parcial, se recogen en el apartado 4, en e! que
se refleja un apoyo institucional continuado.

Descriptores:

Nombre de la acción: Creación y desarrollo de la Unidad y Página de Inter-
net de la Farmacia Clínica y Fármaco terapia en la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Barcelona.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia.
Autores y Responsables de la aplicación: Prof. Dr. Eduardo L. Marino
Hernández, Ora. Cecilia Fernández. Lastra, Dra. Hilar Modamio Charles,
Dra. M.J Antonia March Pujol, Miri'ia Oliva Herrera, Joan Sebarroja Banús,
Gonzalo Tóbamela Martínez.
Fuente de localización:
e-mail: http://vvww.ub.es/fardi/wpO.htm.
Esta página operativa desde febrero de 19%, ha sido acreditada como web
médica por el Colegio Oficial de Médicos di» Barcelona en octubre de 200].
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DESARROLLO DE UN LABORATORIO VIRTUAL EN INTERNET COMO
APOYO A LAS PRÁCTICAS DE FÍSICA. Universidad de Valladolid
(2002)

1. Ámbito/Unidad

Las prácticas del laboratorio virtual corresponden mavoritaria mente a las que
encuentran en el laboratorio real de Física los alumnos de Ingeniería Técnica en
Informática de Sistema? c Ingeniería Técnica Informática de 5istemas en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Además se está comenzando
a incorporar también reproducciones virtuales de las prácticas que deben reali-
zar los alumnos de Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica, Química, Eléctrica y
Electrónica Industrial) en la Escuela Universitaria Politécnica.

2. Síntesis de ía Experiencia

2.1. Objetivos

Se pretende reproducir virtuulmente las prácticas del laboratorio de Física que
deben realizar en el laboratorio real los alumnos de los estudios mencionados en
el punto 3. Las prácticas virtuales incluyen información sobre el método de tra-
bajo en fl laboratorio real, los disposilivos experimentales reales que se utilizan
en el mismo, y descripciones de los fundamentos teóricos de las experiencias que
se realizan. Además, se incluye una simulación de la práctica, en la que se tarta
de reproducir lo más fielmente posible tanto los dispositivos reales del laborato-
rio como el método experimental seguido para realizar las prácticas reales.
Como resultado de las medidas virtuales los alumnos podrán realizar represen-
taciones gráficas de los parámetros medidos tal y como harán en el laboratorio
rea! cuando entren a trabajar en él. Además se ha habilitado un proceso de comu-
nicación entre los alumnos que trabajan en el laboratorio virtual y sus profesores
de prácticas. Éstos pueden recibir los resultados obtenidos por sus alumnos, así
como los comentarios y análisis físicos realizados por ellos a la vista de los resul-
tados obtenidos en el laboratorio virtual.

Por supuesto, el primer fin de este laboratorio virtual es hacer que los alumnos
reflexionen sobre las prácticas que deben realizar en el laboratorio real, incidien-
do especialmente en los aspectos físicos de los fenómenos experimentados más
que en los resultados numéricos en sí. En cualquier caso se ha procurado que los
resultados obtenidos en el laboratorio virtual fueran similares a los que obten-
drán posteriormente en el laboratorio real. Para ello las simulaciones se han pro-
gramado de acuerdo con las leyes y parámetros reales que enconlrarán los alum-
nos en el laboratorio y, en los casos en que es difícil modeli/ar dichas leyes
medíante ecuaciones sencillas, a partir de los resultados experimentales del labo-
ratorio se han programado funciones sencillas o polinomios que permiten obte-
ner en la simulación resultados numéricos similares a los del laboratorio real. En
algunas prácticas se han incluido elementos de vídeo para permitir visualizar ex-
periencias físicas que resultan más difíciles o menos ilustrativas si se reprtxJucen
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mediante animaciones generadas por ordenador. La inclusión de elementos mul-
timedia es uno de los pasos a desarrollar en nuevas prácticas virtuales dedicadas
principalmente a fenómenos cinéticos o dinámicos.

Aunque se pretende que los alumnos trabajen en el laboratorio virtual previa-
mente a su paso por el laboratorio real para que lleguen a éste con una mayor
comprensión de los experimentos que deben realizar y de sus fundamentos físi-
cos, los alumnos también pueden utilizar el laboratorio virtual posteriormente a
su paso por el laboratorio real con el fin de recordar (y en algunos casos incluso
comprender) algún experimento realizado en el laboratorio real.

2.2. Planificación

Las prácticas que componen el laboratorio virtual se están desarrollando princi-
palmente como Proyectos Fin de Carrera de los alumnos de l.T. Informática.
Después de los primeros trabajos que nos permitieron investigar la viabilidad
del proyecto, cómo mejorar la comunicación entre los alumnos y los profesores,
cómo incluir elementos multimedia o incluso cómo desarrollar las propias simu-
laciones para permitir a los alumnos que pudieran consultar diferentes aspectos
de la práctica a la vez que realizar la simulación, se ha establecido un ritmo, más
0 menos, regular de trabajo basado en los resultados previos obtenidos de modo
que cabe esperar completar el laboratorio de Física para l.T. Informática el próxi-
mo año a la vez que ya se avanza en el de l.T. Industriales.

En cuanto a la evaluación y seguimiento, se proponen dos planes de actuación
que ya se han seguido en el curso 2001-2002 para los estudiantes de primer curso
de l.T. Informática. Primero se realiza una estadística sobre la utilización por los
alumnos del laboratorio virtual. Esta estadística se desarrolla primero analizan-
do qué alumnos han visitado cada práctica del laboratorio virtual antes de su
realización en el laboratorio real y, segundo, quiénes han utilizado el laboratorio
virtual después de su paso por el laboratorio real. Tras este primer análisis se
analizan las calificaciones obtenidas por los alumnos que han trabajado en el la-
boratorio virtual en comparación con las obtenidas por los que no lo utilizaron.

Este primer curso en el que se ha utilizado el laboratorio virtual no se ha aprove-
chado la posibilidad de comunicación alumnos-profesor que se ha desarrollado
como parte del laboratorio virtual. Este primer año interesaba más comenzar la
utilización del laboratorio y darle a conocer a los alumnos que aprovechar todas
las posibilidades del mismo. En cualquier caso, es nuestra intención comenzar a
utilizar dicha comunicación en cuanto sea posible.

2.3. Descripción de la experiencia

Hasta ahora se han desarrollado, además de alguna práctica previa que sirvió
para analizar diferentes aspectos del laboratorio virtual, 6 prácticas virtuales co-
rrespondientes al laboratorio que deben cursar los alumnos de l.T. Informática y
1 para el laboratorio que deben realizar los alumnos de l.T. Industrial, y están en
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desarrollo varias prácticas más. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que este
laboratorio virtual es la parte principal, pero no la única, de un conjunto de utili-
dades que se están desarrollando en paralelo como ayuda a la docencia de la Fí-
sica. Adornas del laboratorio virtual se están desarrollando páginas que incluyen
descripciones teóricas y simulaciones con applets de java de diferentes temas
vistos en los programas de Física impartidos y pequeños programas de simula-
ción de fenómenos particulares.

2.4. Seguimiento 1/ n'aluacmn de ¡a experiencia y rcmltadcí-

En cuanto al seguimiento y evaluación de los resultados, tal y como se ha des-
crito ya en el punto 2.2, se analiza la utilización del laboratorio virtual por los
alumnos así como la repercusión de dicha utilización en el aprendizaje de las
técnicas experimentales por los alumnos y en las calificaciones que obtienen.
Con el fin de valorar los aspectos mencionados, las estadísticas que se reali-
zan (descritas en el apartado 2.2 mencionado) se trata de aislar otros paráme-
tros que pueden influir en el rendimiento de los alumnos en ei laboratorio.
Por ello se realizan dichas estadísticas por grupos de trabajo, separando los
alumnos de diferentes profesores, titulaciones o grupos (que pueden tener
distintos números de alumnos, lo que puede incluir también en el rendimien-
to del trabajo del laboratorio). En parlicular resulta interesante analizar los re-
sultados obtenidos por cada alumno particular comparando los resultados
cuando utili/.a el laboratorio virtual como ayuda a una práctica del real y
cuando no lo hace.

Se espera que !a utilización del laboratorio virtual mejore el rendimiento docente
del trabajo en e! laboratorio real de Física. Sin embargo, como se ha utilizado por
primera vez y sólo parcialmente durante el curso 2001-2002 los resultados obte-
nidos no son concluyentes debido a que, sobre todo la falta de información sobre
la disponibilidad y posibilidades del laboratorio virtual por parte de muchos
alumnos impidió una mayor utilización del mismo. En cualquier caso, parece
que se reflejan también en el uso del laboratorio virtual otras actitudes que mani-
fiestan los alumnos en su proceso de aprendizaje. En particular muchos mostra-
ron cierto desinterés por la utilización del laboratorio virtual ya que, aunque po-
día mejorar su comprensión de la Física y su rendimiento en ei laboratorio real,
no poseía un reflejo directo en las calificaciones obtenidas por los alumnos. En
muchos casos nos encontramos con que los exámenes y las calificaciones son el
principal motivo que empuja a los alumnos a estudiar y trabajar en una asignatu-
ra. El trabajo en el laboratorio virtual, al ser de carácter voluntario y, de momen-
to, sin reflejo en las calificaciones de los alumnos, se ha visto influido por ese
modo de actuar de muchos alumnos, de modo que ya su utilización refleja el in-
terés real por aprender, más que por aprobar únicamente, de los alumnos que
trabajan en é¡.
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3. Financiación de la acción

Este proyecto ha sido parcialmente financiado por la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León bajo contrato VA17/00.

4. Convocatoria del PJVECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1997 - Evaluación de la E.U. Politécnica y de todas sus titulaciones.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

La experiencia está vinculada con las recomendaciones del Comité Interno (apo-
yadas por el Comité Extemo en el sentido de mejorar e! aprovechamiento de los
créditos prácticos y de mejorar y potenciar el uso de los recursos multimedia, in-
formáticos y de laboratorio).

6. Impacto y difusión

El laboratorio virtual es accesible a través de internet a partir de la dirección
http://tfa.etit.uva.es/laboratorio/index.html

Su desarrollo, y el de las otras utilidades que se están desarrollando simultá-
neamente, fue descrito en una comunicación oral en el VIII Congreso de Inno-
vación Educativa en las Enseñanzas Técnicas y I International Conference ¡n
Cjuality and in Technkal Education innovation (San Sebastián 2000). En parti-
cular, el método seguido para la implementación del laboratorio virtual ha
sido publicado en el European Journal oí Physics [EJP 23, 61 (2002)] y fue
aceptada una comunicación oral y un póster sobre su desarrollo, utilización y
análisis en la conferencia PTEE 2002, a la que, finalmente, no se pudo acudir
por falta de fondos.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Los elementos de este laboratorio virtual pueden aplicarse a cualquier otra uni-
dad docente en la que los contenidos físicos sean similares a los impartidos en los
estudios a los que va orientado inicialmente el laboratorio virtual. Pueden inclu-
so utilizarse como demostraciones de experimentos aunque no haya un equiva-
lente en el laboratorio real. Una prueba de esto es la colaboración con el equipo
del profesor A. Tartaglia en el Politécnico de Turín. En las páginas de dicho Poli-
técnico se están utilizando algunos de los materiales desarrollados por nosotros
como avuda a la docencia de la Física en dicho centro.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Desarrollo de un Laboratorio Virtual en Internet
como apoyo a las Prácticas de Física.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad: Escuela Universitaria Politécnica.
Autores y Responsables de la aplicación:
Profesores responsables; Manuel Ángel González, Gloria Arranz, Ricardo
Páramo y M. Angeles Martín.
Autores del diseño: Raul Portales, Miguel Tama yo, Alberto Gonzákv, Eva
Viloria, Cirios A. Vaca, Fernando Moreno, Sonia Merut'lo, M. Jesús Santao-
laya, Yolanda Torres, Sergio Nieto,). Ignacio Román.
Fuente de localización: Una descripción más detallada de su desarrollo
puede encontrar-e en el articulo: Manuel A. Gonzále? i?t al. European Jour-
nal wf Physics 23, 61 (2002).
e-maii: http://tia.etit.uva.es/ laboratorio/index.html
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RECURSOS INTERACTIVOS TRIDIMENSIONALES PARA EL
APRENDIZAJE DE FARMACOQUÍMICA. Universidad de Salamanca
(2002)

1. Ámbito/Unidad

Este tutorial es utilizado en una asignatura troncal (Química Farmacéutica) y
otra optativa (Farmacoquimica Molecular) de la Licenciatura de Farmacia de esta
Universidad. También se utiliza en el Curso de Doctorado "Diseño de Fárma-
cos". Además, tal como se indica en el punto 8, se ha utilizado como material
para la impartición de diversos cursos de postgrado y se está utilizado en Licen-
ciaturas de Farmacia, Bioquímica, Ciencias Químicas de varias Universidades
Latinoamericanas.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Objetivos referidos al alumnado:

• La integración de las capacidades interactivas y 3D, con la consiguiente retro-
alimentación del desarrollo de los modelos, permite simular y explicar técni-
cas y procesos con el fin de conseguir habilidades prácticas imposibles de ob-
tener mediante el uso de los modelos tradicionales del laboratorio. La recu-
rrencia, el número de casos por unidad de tiempo y el acercamiento a la
investigación de reciente publicación en las revistas más prestigiosas a nivel
mundial (Science, Na ture,...) posibilitan que los estudiantes de primer, segun-
do y tercer ciclo obtengan aproximaciones teóricas de las interacciones de los
fármacos con sus dianas, de ¡os mecanismos de reacción, de los resultados de
procesos, etc., y así acercarlos indirectamente al campo de la investigación.

• Acceso libre y gratuito a información de calidad disponible en estos Tutoriales.
• Utilización de herramientas informáticas ampliamente distribuidas y freeware,

de fácil manejo y que no requieren conocimientos informáticos específicos.
• Desarrollo de habilidades para el estudio de procesos químico-biológicos en

tres dimensiones.

Objetivos referidos a los docentes:

• Generar y publicar contenidos independientemente de su Iocalización física, a
través de la creación de redes de colaboración.

• Actualización real de los contenidos de las asignaturas.
• Ahorro real de costes y posibilidad de realizar ensayos y pruebas inviables por

cualquier otro método.
• Disponer de simulaciones tridimensionales de los procesos farmacológicos,

muy difíciles de explicar con sistemas bidimensionales (pizarras, fotocopias,
libros,...).
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Objetivos referidos al Dpto. de Química Farmacéutica:

• Establecer nuevas sinergias entre la estructura docente y científica.
• Potenciar !a entrada de recursos económicos para la dotación de un nuevo la-

boratorio de elaboración de recursos docentes, que permita conjugar los últi-
mos avances científicos aplicándolos a ía docencia mediante el uso de las nue-
vas tecnologías.

• Establecer pautas de colaboración con departamentos y servicios de ¡a Institu-
ción, como los Dptos. de Informática y Automática, Microbiología y Genética,
Biología Celular y Patología, Bioquímica, Centro de Investigación del Cáncer,
Fundación General, etc. Mediante congelaciones de proyectos de fin de carre-
ra de informáticos, se pretende desarrollar cursos relacionados, intercambiar
tecnología y criterios de implementacíón, desarrollar modelos docentes, etc.

• Elaborar documentación, memorias, publicaciones y asistir a congresos para
potenciar la linea de trabajo y la consolidación del grupo.

Objetivos referidos a Ja gestión de la biblioteca de la Facultad de Farmacia:

• Paliar la falta de fondos bibliográficos específicos para la docencia.
• Difundir los tutoriales a través de un servidor de Internet. De este modo, se lo-

gra: .i) ampliar las salas de lectura a todos aquellos lugares que disponen de
acceso a internet (aulas de informática, laboratorios, domicilios, etc.), b) paliar
la insuficiente dotación de infraestructuras y de personal auxiliar, c) ampliar
los horarios de acceso a la información en línea.

2.2. Plnmfií'íiáón. Etapa*

• Establecimiento y análisis de los medios iniciales con los que cuenta el Dpto.
de Química Farmacéutica, la Facultad de Farmacia y el Campus Bíosanitario.

• Definición de objetivos. Vehicular y fomentar el espíritu innovador y de auto-
crítica de los medios usados hasta e! momento por los docentes. Conformación
del equipo humano de desarrollo.

• Establecímiento de las directrices de hardware, sofocare y personal que se debe-
rá involucrar.

• Búsqueda documental y bibliográfica.
• Búsqueda y análisis de herramientas y estándares de trabajo (proceso de ar-

quitectura Web, creación de estilos, etc.).
• Búsqueda de fuentes de financiación.
• Desarrollo de los tutoriales.
• Revisión y superación de los estándares de calidad de los mismos.
• Publicación en Internet.
• Exposición de los resultados en congresos, publicaciones.

2.3. Descripción de la experiencia

Se ha elaborado un primer tutoría] "Farmacoquímica 3D", editado en CD-ROM
y disponible también a través de internet. Este tutorial está estructurado en tres
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grandes módulos según la complejidad creciente de tos contenidos: comienza
con ¡os aspectos estructurales de los fármacos, continúa con el estudio de las bio-
macromoléculas o dianas importantes de los fármacos (proteínas, membranas y
ácidos nucleicos) y finaliza con el análisis de las interacciones de los fármacos y
sus dianas, que son las que determinan la acción de aquellos. No obstante, el
alumno dispone en todo momento de menús que le permiten navegar de unos
módulos a otros cuando la necesidad de consulta lo requiere.

Hasta la fecha, se han generado más de 8.000 archivos con más de 500 simulacio-
nes en tres dimensiones de interacciones de fármacos con sus dianas, análisis a
tiempo real de procesos energéticos, cambios conformacionales, reacciones quí-
micas, bases de datos para búsquedas por subestructura, similitud y farmacofó-
ricas, etc.

La experiencia se ha trasladado a las clases prácticas de las siguientes asignatu-
ras y cursos: Farmacoquímica Molecular y Química Farmacéutica (Licenciatura
de Farmacia), Diseño de Fármacos (Curso de Doctorado), "Nuevas Dianas en
Malaria, Inflamación y Cáncer", "Modelado Molecular: Bases Químicas para el
desarrollo de Fármacos", "Desarrollo de nuevos Fármacos", Cursos de Postgra-
do para Químicos, Farmacéuticos, Médicos y Biólogos) impartidos en Bolivia,
Chile y Panamá.

2.4. Seguimietih y evaluación de la experiencia y resultados

Esperados: En un primer momento, poca voluntariedad y sentimiento de rechazo
por ser algo muy actual, de elevada dificultad, y por tener que utilizar Internet.

Obtenidos: La satisfacción es generalizada y gratificante, tanto por el nivel de
respuesta como por el sentido de acercamiento y de solución de problemas con
respecto al aprendizaje convencional. Se ha podido constatar que el alumno lo-
gra una mayor fijación conceptual y un conocimiento mucho más profundo gra-
cias a la visualización repetitiva de las escenas interactivas que permite el Tuto-
rial. Es el propio alumno quien, en función de sus necesidades, determina la es-
cena a visualizar, el número de repeticiones, así como la velocidad a la que ésta
transcurre. Es decir, se trata de una herramienta que permite adaptar los conteni-
dos al ritmo individual de aprendizaje de cada alumno.

Los alumnos se han implicado activamente en la elaboración del tutorial y de
forma continua han aportado sugerencias para mejorar la aplicación. También se
han recibido aportaciones de colaboradores no implicados directamente en la
creación de contenidos.

La conclusión es que supone un recurso serio de apoyo a la enseñanza, que ade-
más "engancha" a los alumnos en el aprendizaje de las materias.
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3. Financiación de la acción

Proyectos Junta de Castilla y León

"Herramientas para la Mejora en la Percepción Tridimensional de los Fármacos
y su Interacción con los Receptores (BOCyL, <í abril 1999).

"Desarrollo de Tutoriales Interactivos para el Aprendizaje de la Nomenclatura
Sistemática de Fármacos" (BOCyL, 15 septiembre 2000).

CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo):
Subprograma X: Química Fina Farmacéutica}.

Recursos Propios (Departamento de Química Farmacéutica).

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Primera convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades, 1996-97.

La titulación de Licenciado en Farmacia y el Departamento de Química Farma-
céutica (anteriormente integrado en el Departamento de Química Orgánica).

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

En el proceso de evaluación, tanto el Comité de Autoevaluación como el Externo
pusieron de manifiesto la necesidad de disponer de materiales didácticos especí-
ficos, sobre todo, en la enseñanza de las materias relacionadas con la química far-
macéutica. También vieron la necesidad de disponer de más recursos de apoyo a
la investigación.

6. Impacto y difusión

Farmacoquímica 3D en CD-ROM ha sido distribuido por el CYTED en todos los
países latinoamericanos y en España, de forma que está en posesión de todos los
Coordinadores Nacionales de la Red de Productos Naturales de uso Medicinal.
Programa CYTED.

Ha sido presenlado en diversas reuniones de coordinación de la Red de Produc-
tos Naturales de uso Medicinal. Programa CYTED:

Centro Iberoamericano de Formación de la AECI (Agencia Española de Coope-
ración Internacional). Antigua (Guatemala) marzo 2001.

VI Reunión de Coordinación de la SubRed CYTED-X.A. Quilo (Ecuador) enero,
2002.

Universidad Nacional de la Plata. Argentina. Junio 2002.
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Universidad de Costa Rica. San José. Costarrica.

Material Docente:
Está siendo utilizado como materia] didáctico en un número creciente de Univer-
sidades de diferentes países: En las Facultades de Farmacia de la Universidad de
Panamá (Panamá), Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica), Universi-
dad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia), Facultad de Ciencias, Universidad
de la República de Uruguay (Uruguay), Facultad de Ciencias Químicas y Farma-
céuticas de Santiago de Chile. (Chile), Facultad de Ciencias Bioquímicas Suipa-
cha, Rosario (Argentina).

Ha sido utilizado como material para la imparrición de cursos de ámbito interna-
cional:

Curso Taller Iberoamericano: "Nuevas Dianas en Malaria, inflamación y Cán-
cer" en el Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas, La Paz (Bolivia), ju-
nio 2001. Organizado por: CYTED {Subprograma X: Química Fina Farmacéuti-
ca), OEA (Organización de Estados Americanos), IRD (Institut de Recherche
pour le Développement). Asistentes: Profesores e Investigadores de 10 países la-
ti n oame rican os.

Curso de Postgrado: "Modelado Molecular: Bases Químicas para el desarrollo de
Fármacos" en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de
Chile, Santiago de Chile, julio 2000.

Curso de Postgrado: "Desarrollo de nuevos Fármacos", Facultad de Farmacia,
Universidad de Panamá, Panamá (República de Panamá), septiembre 1998. Cur-
so subvencionado por la AEC1.

Ponencias:
3 " (ornadas Multimedia Educativa: "Desarrollo de Tutoriales Interactivos para
el Aprendizaje de la Nomenclatura Sistemática de los Fármacos", organizadas
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y la Universidad de Barcelona,
Barcelona, junio 2001.

I Congreso Iberoamericano de Química Fina Farmacéutica, organizado por el
CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), Salamanca, mayo 2002 (Confe-
rencia).

II Congreso: Aplicación de las nuevas tecnologías en la docencia presencial y
e-learning, "Tutorial Interactivo para el Aprendizaje de la Nomenclatura Siste-
mática de Compuestos Orgánicos {Hidrocarburos Policicíicos y Heterociclos)",
Valencia, septiembre 2002.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Los tutoriales integran contenidos y procedimientos de diversas áreas de conoci-
miento (Química Orgánica, Bioquímica, Microbiología, Genérica, Farmacología,
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etcétera). Actualmente, los modelos desarrollados son de gran utilidad práctica
en las Licenciaturas de Farmacia, Bioquímica, Biología, Ciencias Químicas, Me-
dicina y Veterinaria.

Además, el distinto enfoque según el nivel académico y el diseño modular per-
mite que sea un recurso de interés aplicable a estudios de primer, segundo y ter-
cer ciclo.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Facilidades y apoyos del Departamento de Química Farmacéutica y de la Facul-
tad de Farmacia en la elaboración y aplicación del tutorial. También se ha conta-
do y se cuenta en el futuro próximo cnn el compromiso de seguir difundiendo la
experiencia por parte del CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo): Subprograma X: Química Fina Farmacéutica).

Colaboración con e! Programa Institucional de Calidad de la Universidad de Sa-
lamanca.

Descriptores:

Nombre de la acción: Recursos interactivos tridimensionales par.i el apren-
dizaje Je Farmacoquímica.
Universidad: Universidad de Salamanca.
Unidad: Licencia tura do Farmacia.
Autores y Responsables de la aplicación: José luis Lope/ Pérez (Prof. Ti-
tular de Química Farmacéutica), José Feo. Adserias (jefe Dpto. Sistemas de
la Fundación General),
e-mail: littp://íiinnacoquimica.usal.es
Fuente de localizador!: Para el acceso .1 esta página se requiere Netscape
4.5-4,79 (No NetüCtipi' íi) e instalar el plugin CHIME accesible en este mis-
mo filio. En la versión actual no está permitido el acceso con Internet
FA ploren
Publicaciones: Edición de un CD-ROM: Farmacoquimica 3D (Editado por
CYTED y Ediciones Salamanca, Núm. Registro: 5-765-2001. 2 Ediciones).
El Tutoría! está en continua evolución, A medida que-i parecen desenlosen
bibliografía nuevos complejos de fármacos con sus dianas, se van incorpo-
rando al Tutori.il. Actualmente se encuentran en desarrollo módulos acerca
de complejos de antibióticos de gran valor terapéutico con e! Ribosoma y
otras moléculas que juegan un papel muy importante en el cáncer como la
proteína p53 o el factor de transcripción NFkB.
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Anexo I: Imágenes (caphiras de pantallas).
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SISTEMAS INFORMÁTICOS II: DESARROLLO DE UN PROYECTO
INFORMÁTICO MULTIDISCIPLINARA EN EQUIPO. Universidad
Rovira i Virgiii (2002)

1. Ámbito/Unidad

Asignatura troncal de segundo curso de! segundo ciclo de Ingeniería en Informáti-
ca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Rovira i Virgiii.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

La acción propuesta consiste en la impartición de una asignatura totalmente
práctica que está planteada como recapitulación al final de los estudios de Inge-
niería en Informática con el objetivo de que los estudiantes participen en la reali-
zación de un proyecto multidisciplinario que les permita acabar de ligar los dife-
rentes conocimientos que han ido adquiriendo durante la correrá de forma inco-
nexa y, además, practicar una serie de habilidades que necesitarán durante su
vida profesional, tales como: organización y dirección de grupos de trabajo, ca-
pacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios relativamente grandes, reali-
zación de presentaciones públicas y elaboración de documentación. Estas habili-
dades no han sido practicadas suficientemente durante las asignaturas que han
cursado con anterioridad en la carrera.

2.2. Planificación

La acción propuesta consiste en una asignatura tronca! que se imparte anual-
mente durante el segundo cuatrimestre del segundo ciclo de los estudios de
Ingeniería en Informática de la URV. La asignatura se ha impartido durante cua-
tro años consecutivos, desde su creación en el curso 1998-1999.

2.3. Píscn/iniÍH líe la experiencia

La experiencia aquí descrita es una iniciativa académica realizada en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad Rovira i Virgiii (URV)
durante cuatro años consecutivos, desde el curso 1998-1999 hasta el curso actual
2001-2002. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo en el marco de la asignatura Sis-
temas Informáticos II, que es tronca! de segundo curso de Ingeniería en Informá-
tica (segundo ciclo) de la ETSI. El autor de este trabajo abrió esta asignatura du-
rante el curso 1998-1999, y ha sido el profesor responsable de la misma hasta la
actualidad, compartiendo su carga docente con otro profesor del Departamento
de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV.

Sistemas Informáticos II es una asignatura totalmente práctica, impartida en el
último curso de los estudios de Ingeniería en Informática. Su objetivo es la reali-
zación en equipo de un proyecto informático relativamente complejo, en el que
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se han de interreladonar conocimientos que los estudiantes han adquirido en las
diferentes asignaturas cursadas durante los años precedentes, tanlo de la Inge-
niería Técnica en Informática como de la propia Ingeniería Superior.

El proyecto informático se debe realizar en equipos de trabajo formados por cin-
co o seis estudiantes. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un sistema infor-
mático relativamente complejo que se propone al comienzo del curso, garanti-
zando el cumplimiento de unos plazos de entrega prefijados. Todos los equipos
de trabajo han de realizar una versión diferente de! mismo sistema. Cada equipo
está compuesto por un jefe de proyecto y por especialistas en cada uno de los
módulos relevantes que integran el sistema desarrollado. La asignatura está
planteada con la intención de que cada equipo de trabajo siga una dinámica de
funcionamiento similar a la que se tendría en un proyecto informático real en la
industria. Así, se hace especial énfasis en aspectos que no han sido practicados
suficientemente en asignaturas anteriores de la carrera, tales como !a dirección y
coordinación de equipos de personas, la elaboración de documentación técnica o
la realización de presentaciones públicas.

AI acabar el curso, los sistemas informáticos desarrollados por los diferentes
equipos de trabajo son comparados públicamente. Esto permite que los propios
estudiantes puedan evaluar el trabajo que han realizado durante el curso, dán-
dose cuenta por sí mismos de las ventajas e inconvenientes de los sistemas que
han realizado respecto de los presentados por el rosto de compañeros. Los siste-
mas informáticos propuestos en esta asignatura se escogen de manera que ten-
gan una cierta componente competitiva. Esto implica que los sistemas realizados
por los diferentes equipos han de poder interconectarse para competir entre sí.
Este aspecto competitivo, además de servir como criterio objetivo de evaluación
del nivel de calidad de los sistemas realizados, también permite incrementar sig-
nificativamente el prado de motivación de los estudiantes.

En resumen, la asignatura Sistemas Informáticos II se plantea como una recapi-
tulación al final de los estudios de Ingeniería en Informática con la intención de
que el estudiante acabe de encajar e interrelacionar conocimientos que ha ido ad-
quiriendo a través de asignaturas fuertemente especializadas y, como conse-
cuencia de ello, con poca interconexión entre sí. La visión de conjunto que esta
asignatura proporciona está también complementada con la práctica de habilida-
des interpersonales que el ingeniero superior deberá poseer cuando se enfrente
al inminente reto del mercado laboral.

2.4. Sc£itiniienti> y ei'ttí unción d? ¡a experiencia y resultado*

La experiencia adquirida durante los cuatro años de impartición de esta asigna-
tura y los comentarios recibidos demuestran que los estudiantes aprecian en
gran medida el valor de esta iniciativa docente. El hecho de encontrarse por pri-
mera vez realizando un proyecto suficientemente atractivo para sus intereses,
como miembros de un equipo relativamente grande de compañeros, han demos-
trado ser unos factores de motivación muy importantes, que han conseguido que

111



PLAN DF LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

los estudiantes se hayan involucrado de una manera mucho más apasionada que
en otras asignaturas que han cursado con anterioridad. En estos años se ha podi-
do comprobar que, posiblemente por primera vez en su carrera, la mayoría de
estudiantes no han buscado meramente el aprobado, sino que se han esforzado
por exceder los mínimos establecidos.

Como resultado directo de la asignatura, se ha podido constatar que, al finalizar
el curso, ios estudiantes han mejorado significativamente su capacidad de üde-
razgo y de trabajo en equipo, y que además han adquirido unas técnicas que les
permiten desenvolverse con suficiente soltura en el momento de realizar presen-
taciones orales públicas.

3. Financiación de la acción

Universidad Rovira i VirgUi.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria de 1996 de! PNECU: Evaluación de las titulaciones de Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Ges-
tión de la URV.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

La acción propuesta puede vincularse con las siguientes recomendaciones de los
comités interno y externo;

— No se observa en el programa una integración de asignaturas entre sí o en la-
boratorios, ni de conocimientos. Se recomienda definir asignaturas eminente-
mente prácticas que permitan que los alumnos desarrollen casos prácticos
más completos y apliquen conocimientos adquiridos en varias asignaturas.
Eso les ayudaría a optimizar el tiempo y a ligar materias.

— Mejorar el bajo rendimiento académico de los alumnos, debido a varias cau-
sas, entre filas al desequilibrio entre la carga de trabajo del plan de estudios y
el ritmo al que los alumnos pueden adquirir los conocimientos.

— En cuanto a metodología docente, se observa que ha mejorado notablemente
el material utilizado en las clases, como apuntes y problemas, de contenidos
teóricos. Pero se tiene la constancia que en las materias prácticas todavía es ne-
cesario llegar a los mismos niveles de calidad.

6. Impacto y difusión

La asignatura propuesta tiene una repercusión directa en la formación de los es-
tudiantes de último curso de Ingeniería en Informática, justo en el momento pre-
vio a su incorporación al mercado laboral como titulados superiores.
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Por otro lado, la experiencia ha recibido una mención especial en el Premio del
Consejo Social de la URV a la Calidad en la Docencia (ver certificado adjunto).

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Los buenos resultados obtenidos durante la impartición do Sistemas Informáticos
II animan a pensar que iniciativas parecidas a ésta también podrían ser aplicadas
con éxito en otras titulaciones de carácter científico-técnico, en las cuales se den
circunstancias similares: estudiantes de último curso sobrecargados de asignatu-
ras muy especializadas y con déficit de habilidades interpersonales. Hay que ser
conscientes de que uno de los objetivos más importantes de la universidad, y res-
ponsabilidad suya hacia !a sociedad, es la formación de buenos profesionales que
sepan integrarse en equipos de trabajo multidisciplinarios y que sean capaces de
abordar problemas complejos utilizando las herramientas que tienen a su alcance.
Este es el objetivo último de la iniciativa descrita en esiv trabajo.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Durante los cuatro años de impartición de esta asignatura, se ha contado con el
soporte directo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y del Departamento
de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili.

Descriptores:
Nombre de la acción: Sistemas Informáticos II: Desarrollo de un Proyecto
Informa tico multtdisciplinario en equipo.
Universidad: Universidad Iiovira i Virgili.
Unidad: Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
Autor y Responsable de la aplicación: Dr. Migue] Ángel García García.
Fuente de localizadón: Como complemento de esta ficha, se adjunta una
memoria con una descripción más detallada de la iniciativa docente aquí
presentada. Dicha memoria incluye tres anexos con ejemplos de informes
presentados por algunos de los grupos que han cursado la asignatura Siste-
mas Informáticos II en los dos últimt>s cursos.
e-mail: http://www.etse.urv.es/nnglnf/assig/si2.
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PREMIO 2002

IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
DOCENCIA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD EN LA
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGIL1. DE LAS CLASES MAGISTRALES
AL APRENDIZAJE ACTIVO. Universidad Rovira i Virgili (2002)

1. Ámbito/Unidad

Centro: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Departamento: Ciencias Médicas Básicas, Medicina y Cirugía.
Titulación: Licenciatura de Medicina, Diplomatura de Fisioterapia, Diplomatura
de Enfermería.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo general es cambiar la clase magistral pasiva a una docencia activa con la
incorporación de imágenes, casos, problemas, enfermos estandarizados y todo ello
utilizando las nuevas tecnologías. Esta innovación docente, con una clara finalidad
de autonomía del aprendizaje se concreta en los objetivos específicos siguientes;

1. Desarrollar la capacidad de reflexión de ¡os alumnos.
2. Potenciar la capacidad critica de los alumnos para la toma de decisiones res-

ponsables.
3. Fomentar las actitudes como la indagación, la comunicación y el trabajo en

equipo.
4. Y mejorar la adquisición de la competencia en habilidades clínicas básicas.

No se trata de hacer que el estudiante registre en su memoria una ciencia, sino
inducirle a pensar por si mismo, a considerar las cuestiones desde un nuevo pun-
to de vista que es el médico, a que asimile y haga suyo el proceso de adquisición
de conocimientos. En definitiva, se piensa que los métodos que pongan al alum-
no en situación activa para el aprendizaje tendrán más posibilidades de ser efica-
ces que aquellos que únicamente le adjudiquen un papel meramente pasivo. Y
las nuevas tecnologías nos han de facilitar esta metodología.

2.2. Planificación

Desde el curso 89-90 se han ido implementando tos diferentes modelos de apren-
dizaje y de una manera continuada se han incorporado las nuevas tecnologías
con la utilización de video proyector, creación de laboratorio de practicas, eva-
luación de las diferentes experiencias y es a partir de la evaluación interna de los
estudios de medicina en nuestro centro donde se empieza a trabajar de forma
más colectiva e incorporando nuevas materias y se han creado material docente
con el instituto de ciencias educativas (ICE) de la universidad en primera instan-
cia y posteriormente con el nuevo servicio de recursos educativos.
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2.3. Descripción de la experiencia (qué se ha ¡¡echo)

La experiencia se ha ido realizando simultáneamente en diferentes áreas de co-
nocimiento, en las que se han utilizado diferentes recursos pero con un mismo
objetivo común, a continuación detallamos cada una de estas experiencias:

Anatomía - Ciencias medicas básicas:

Para poder facilitar el aprendizaje de la anatomía humana ha sido necesario
siempre contar en la docencia con la disección de cadáveres: en la actualidad es-
tas técnicas se han de complementar con las nuevas tecnologías de adquisición
de imágenes ya que el futuro profesional es como probablemente tendrá las imá-
genes y además el estudiante necesita aprender la anatomía con e! conocimiento
de la realidad tridimensional y asociarlo a las nuevas técnicas de diagnóstico por
imagen. Es por esto que en la Cátedra de Anatomía y Embriología Humana han
trabajado a lo largo de los últimos años en la adquisición de estas imágenes y las
han incorporado en los seminarios prácticos de la s diferentes asignaturas de pri-
mer y segundo curso de Medicina.

Farmacología - Ciencias módicas básicas:

Con el intento de potenciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes, para que
tengan la capacidad de aprender por sí solos y hacer quo el alumno establezca des-
de los primeros años curriculares relaciones entre los conceptos teóricos y sus apli-
caciones prácticas dos profesores de la Cátedra de Farmacología combinan la clase
magistral con la incorporación de casos clínicos y preguntas aplicativas. En las se-
siones de teoría el profesor basa su discurso sobre esquemas que se han ido elabo-
rando a lo largo de !os últimos años y diferenciados según el tipo de di ploma tura
y además introduce dos o tres preguntas aplicativas para hacer funcionales los co-
nocimientos teóricos mediante la aplicación a casos concretos, el alumno de esta
manera será consciente líe ía dificultad de resolver un problema clínico y que tome
decisiones ante determinadas circunstancias donde la respuesta no es única ni uni-
versal. Además esta metodología obliga al alumno a realizar búsquedas bibliográ-
ficas, a aumentar los conocimientos y a aprender a buscar información.

Médicas - Ciencias Médicas Clínicas:

Para el aprendizaje y la evaluación de las habilidades clínicas diferentes profeso-
res de las Cátedras de Medicina han introducido métodos docentes con pacientes
estandarizados o enfermos simulados. Se trata de utilizar personas-actores con el
fin de interpretar un rol previamente establecido de paciente, siempre de la mis-
ma manera. Esta reproducibilidad es la que permite considerarla como un traba-
jo objetivo y fiable en la docencia y la evaluación. Por este motivo se ha creado el
laboratorio de habilidades clínicas, donde el estudiante a lo largo de ¡a docencia
de Patología General de primer ciclo y de las diferentes asignaturas diversifica-
das de segundo ciclo puede practicar y adquirir experiencia de todos aquellos as-
pectos de la práctica médica que pueden realizarse en situaciones de laboratorio.
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Traumatología - Ciencias Médicas Clínicas:

La docencia de Traumatología se basa en muchas imágenes tanto clínicas como
de anatomía patológica y de tratamientos. Esto implica que en la docencia de la
asignatura se proyecten en cada sesión teórica un total de 50 imágenes, con la in-
corporación de las nuevas tecnologías como la proyección des del ordenador se
ha ido modificando la clase magistral, introduciendo la participación de alumno
a través de preguntas dirigidas a resolver problemas concretos con imágenes que
plantean la solución. El alumno se va introduciendo progresivamente en el tema
de manera predominantemente visual.

Psiquiatría - Ciencias Médicas Clínicas:

Para la docencia de Psiquiatría los profesores de esta área de conocimiento han
optado por utilizar el modelo de aprendizaje basado en problemas. En este mo-
delo se presenta un problema o caso clínico, se identifican las necesidades de
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al proble-
ma. En este recorrido el alumno participa desde el planteamiento original del
problema hasta la solución, trabajando en equipo en pequeños grupos, compar-
tiendo en esta experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarro-
llar habilidades de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que el método
convencional expositivo difícilmente podría llevar a la práctica.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados (esperados y obtenidos)

• En el curso 99-00 se realizó una valoración de la docencia de Farmacología en Fi-
sioterapia donde se incluyo un apartado sobre la metodología. Los alumnos la va-
loran por sobre de 7 en un 85% de la población estudiada y la crea útil para poder
estudiar y realizar búsquedas bibliográficas y conocer la aplicación clínica.

• En los cursos 1996-1997 y 1998-1999 se realizaron estudios transversales observa-
cionales al finalizar las prácticas de Patología General. Los resultados fueron:
— Curso 1996-1997: 8,19±1,21 de puntuación global.
— Curso 1997-1998: 8,45±O,89 de puntuación global.

• Durante el curso 2000-2001 se realizo una valoración de los objetivos obtenidos
mediante los enfermos estandarizados. Se analizaron los ítems de los listados
evaluativos de la anamnesis (17 ítems dicotómicos), de la exploración física (12
ítems dicotómicos) y de comunicación (10 ítems con escala tipo Likert de 1 a
10); los resultados obtenidos son:

— el 70% de los ítems de anamnesis son obtenidos por más de la mitad de los
estudiantes.

— Más del 90% de los ítems de exploración física son obtenidos por dos terce-
ras partes de los estudiantes.

— La media de los diferentes ítems de comunicación en un 70% superen una
nota media de 7 y el resto del grupo no es inferior a 6.
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• Utilización durante el curso 2001-20Ü2 del vjdeoproyector en un 38% de las
clases teóricas.

3. Financiación de la acción

— Pian estratégico de la FMCS: elaboración de CD interactivos de las materias de
Farmacología y Traumatología.

— Ayuda de 1.500.000 ptas. para desarrollar un proyecto para ia mejora de la ca-
lidad docente. Título del Proyecto: "Desarrollo de instrumentos objetivos para
la docencia y evaluación de los créditos prácticos y las habilidades clínicas bá-
sicas para estudiantes de 3.", 4.° y 5.° curso de la titulación de Medicina". Di-
recció general d'Universitats. Generalitat de Catalunya. Convocatoria 2000.
Inicio en septiembre de 2001 y finalización en septiembre de 2003.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 2000 PNECU. Evaluación de la Licenciatura en Medicina.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Valoración General Comité Extemo:

a) Fortaleza del Diagnóstico

Existe un punto en relación a la innovación evaluativa y docente que tiene una lectu-
ra positiva y negativa, la docencia innovadora y evaluativa en psiquiatría y psicología
médica, y <'' trabajo con enfermo* simulados, constituyen puntos fuertes, mientra*
que es un punto débil el todavía gran número de clases magistrales, el uso reducido de
enseñanza por casos o problemas y la evaluación mayoritaria con pruebas tipo test (ré-
plica del MIR).

Además este proyecto permite poner en práctica las propuestas de mejora surgi-
das en el proceso de evaluación, para intentar mantener los siguientes puntos
fuertes y superar los débiles:

b) Metodología docente:
• Puntos débiles:

— Poca utilización de nuevas tecnologías docentes (asignaturas virtuales, etc.)
— Exceso de clases magistrales

• Acciones de mejora: Potenciar la oferta docente por internet

c) F.t trabajo de! alumno:
• Puntos débiles:

— Pocas actividades docentes en que el alumno aprenda a trabajar en gru-
po y sea evaluado en equipo.

— Inexistencia de recursos docentes para el alumnado en la página web de
la FMCS.

117



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

• Acciones de mejora: Mejorar la oferta de recursos docentes en la web de ia
FMCS.

d) Evaluación del aprendizaje:
• Puntos débiles:

— En cuarto y quinto no so aplican métodos de evaluación que garanticen
de una manera secuencia! la adquisición correcta de las habilidades por
parte del estudiante.

e) Política de innovación y ayudas a la docencia:
• Puntos débiles:

— No hay constancia de actividades de promoción de la innovación do-
cente.

• Acciones de mejora: Promover la utilización de las nuevas tecnologías do-
centes con programas específicos de innovación educativa organizados des
del ICE y/o des de la FMCS.

6. Impacto y difusión

Este proyecto ha representado para el alumno tener nuevos hábitos de estudio
de las ciencias de la salud, un incremento en las habilidades clínicas, así como
una mayor facilidad en el aprendizaje de materias básicas y clínicas. El trabajo
con problemas permite una mayor intercomunicación entre profesores y alum-
nos que facilita una enseñanza más personalizada y una mayor objetividad en la
evaluación final del alumno.

A nivel de universidad el impacto se puede observar a partir de la concesión del
Premio del Consejo Social de la URV del año 2002 a la mejora de la calidad en la
docencia a nivel colectivo (ver certificación adjunta)

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Dadas las características de la metodología, en los últimos años se han ido incor-
porando nuevas materias y nuevos estudios y en este curso, para poder dar un
impulso importante al proyecto, se ha solicitado una ayuda para la mejora de la
calidad docente a !a Direcáó general d'Universitats. Generalitat de Catalunya. Convo-
catoria 2002, para poder disponer en el centro de un técnico de recursos educati-
vos y se han incorporado otras materias como Histología, Anatomía Patológica,
Farmacología para los estudios de medicina, Patología Médica para los estudios
de Fisioterapia y para elaborar una base de datos de pruebas diagnósticas para
completar el laboratorio de habilidades.

Por otro lado, dada la variedad de técnicas y recursos utilizados en esta expe-
riencia, es perfectamente aplicable, total o parcialmente a cualquier titulación
que necesite impulsar el aprendizaje activo de los alumnos.
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8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

A nive] del centro en los tros últimos años se ha incluido en el plan estratégico la
obtención de nuevos materiales para ia docencia en formato de CD y el impulsar
la utilización de nuevas tecnologías; así como en las peticiones de infraestructura
para dotar todas las aulas de vídeo proyector y de disponer mayor número de au-
las informáticas para el alumno y un espacio para el laboratorio de habilidades.

A nivel de la universidad el apoyo al plan estratégico del centro y la concesión de
cofinanciación en las infraestructuras ha permitido completar la dotación de re-
cursos informáticos y de vídeo proyección al centro. Asi como también todo el
apoyo recibido por el instituto de ciencias de la educación (ICE) y el servicio de
recursos educativos (SRE) ha permitido una elaboración de material educativo
muy importante.

Descriptores:
Nombre de la acción: Implantación de las nuevas tecnologías en la docen-
cia de las Ciencias de la Salud en la Universidad Rovira i Virgili de las cla-
ses magistrales al aprendizaje activo.
Universidad: Universidad Rovira i Virgili.
Unidad: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Autores y Responsables de la aplicación: Antoni Castro Salomó. Ramón
Descarrega Quurail, María Rosa Fenoll lirunet, Montserrat (.¡ral! Batista,
Antonio Labad Alquezar, Rodrigo Miralles Marrero, María Rosa Nogués
l.lnrt. Verónica Piera Uuch, Rosa Sola Albonch, Francesc Vidal Marsal.
Fuente de Idealización:
• Un resumen de esto provecto se puede consultar en un apartado de la pá-
gina de nuestro centro, en el se pude ver ejemplos de imágenes de anato-
mía, asi como los diferentes CD y páginas web que se están elaborando:
http://u'\vu'.u rv.es/mics/modelos-aa/ indevhtml
• Un ejemplo de virtuaiizacion de una signatura completa so pude consul-
tar en la siguiente dirección:
htrp://www.sre.urv.es/assignatures/urv/home-planeta/

user ñame: fmes
password: fmes

• La evaluación de uno de los modelos explicados ha sido publicado: No-
gués MR, Giralt M. Cui\ i, Mallol). F.valuation of tlie subject oi Pharmaco-
logy in the Physiolherapy diploma. Teaching Innovations. Meth Find Exp
Clin Pharmacol 2lXX>; 22 (d):47H
• La participación del Servicio de Recursos Educativos en el centro se pue-
de consultar en la siguiente página:
htrp://sun2.fcep.urv.es:888/TGN/phpnuke5 5/ht mi/modules.php?name=
p ro j ectes & fi le=v 14
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PREMIO 2002

AULA VIRTUAL Universidad Rovira i Virgili (2002)

1. ÁmbihVUnidad

Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Departamento de Gestión de Empresas, Asignatu-
ra optativa de 4." curso Informática de Gestión.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

— Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación buscando
una "reingeniería" de las estrategias docentes, que las nuevas tecnologías no
se utilicen únicamente para realizar los mismos procesos pero de forma más
rápida y eficiente, sino que se descubran nuevas estrategias y métodos ade-
cuados a las nuevas demandas sociales.

— Innovar en el desarrollo de las clases buscando mayores índices de motivación
del alumnado y calidad.

— Integrar más practicas "reales" que reviertan en la calidad de los profesionales
formados. Para ello, el objetivo es la introducción de prácticas realizadas en
empresas reales pero a travos de los entornos virtuales basados en Internet.

— Mejora del rendimiento académico. La consecución de los anteriores objetivos
revertirá de forma positiva en la mejora del rendimiento académico y la dismi-
nución de las tasas de fracaso.

2.2. Planificación

Previo a la implementación se desarrollaron acciones de "bechmarking" interna-
cional, planificación y diseño del aula virtual, creación de cursos y materiales
mediante editores de html, y creación de la comunidad virtual mediante listas de
distribución de correo electrónico.

Los recursos de Hardware empleados han sido: ordenador personal portátil, ser-
vidor linux de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y redes de
comunicación de la Universidad. Los recursos de Software han sido: Microsoft
Office 2000, Front Page, eListas, JLE - Edustance.

La consecución del aula en su estado actual ha requerido un proceso de 4 años de
trabajos, mejorando e incrementando el número de servicios del aula.

El plan de evaluación y seguimiento se ha realizado de forma anual mediante in-
dicadores de número de visitas al aula, indicadores de rendimiento, entrevistas
individuales con los alumnos y "focus groups" realizados tanto durante el curso
como al finalizar éste.
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2.3. Pescripción de la experiencia

El aula virtual es un lugar en Internet donde el alumno realiza su proceso de
aprendizaje de forma individual, o mediante la colaboración con otros alumnos,
profesores y profesionales. Desde el aula virtual igualmente el alumno puede
consolidar, practicar y ampliar los conocimientos adquiridos durante las clases
presenciales. El aula ha buscado la integración de las nuevas tecnologías refor-
mulando el proceso docente. Las nuevas tecnologías abren enormes nuevas posi-
bilidades, permitiendo aprender mediante la colaboración, internacionalizar los
grupos, acceder a fuentes de información en tiempo real y situadas en cualquier
parte del mundo, realizar seguimientos permanenles y constantes del aprendiza-
je, etc. Para ello, las principales aplicaciones y servicios integrados han sido los
siguientes:

— Vínculos específicos para cada tema: dentro de cada tema del programa, el
alumno accede a fuentes que le brindan conocimiento de última generación,
como acceso a informes, documentos de trabajo o investigaciones de Harvard
University, Masschusetts Institute of Technology o KPMG Consulting entre
otras muchas instituciones.

— Cursos online: el alumno puede acceder a la realización de cursos online rela-
cionados con la asignatura. Éstos cursos en ocasiones han sido desarrollados
por terceras instituciones o empresas. Ello permite al alumno aprender a HU
ritmo, dedicando más tiempo a los aspectos más difíciles, repitiendo el módu-
lo tantas veces como lo requiera sin interferir en el resto del grupo, o evitando
tener que detenerse en un tema determinado sí ya lo domina. Es decir, permi-
te personalizar el aprendizaje del alumno. Un ejemplo son los "Talleres de He-
rramientas de Productividad", donde entre otras aplicaciones se explica el
manejo de una base de datos. Un alumno que ya conozca los conceptos bási-
cos, pasaría directamente al epígrafe que e! considere oportuno, frente a otro
sin ningún conocimiento previo, que comenzaría desde el principio.

— Acceso a prácticas reales online: es posible realizar prácticas con empresas
reales online. Por ejemplo, una práctica consiste en definir el presupuesto de
compras informáticas de una gran corporación. E! alumno, desde el aula, acce-
de a una empresa real, donde los productos y precios son los del mercado.
Además, este hecho permite actualizar de forma automática los conocimien-
tos, ya que los alumnos del primer cuatrimestre lo confeccionarán con unos
productos y precios que ya no serán los mismos en el segundo.

— Comunidad Virtual: los alumnos a través de correo electrónico interactúan en-
tre ellos y con terceras personas. Por ejemplo, en el último curso, participó en
la comunidad el Director Comercial de una empresa tecnológica internacional
que cotiza en Bolsa, intercambiando opiniones con los alumnos. Igualmente,
los alumnos envían informes y trabajos elaborados por ellos, generándose co-
nocimiento entre ellos bajo la supervisión del profesor.
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2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Desde que se implemento se han recibido en la HomePage del aula más de 6.400
visitas, con lo que su utilización por parte de los alumnos queda más que proba-
da. Respecto a los resultados académicos se ha detectado una mejora del rendi-
miento y motivación de los alumnos, especialmente si lo comparamos con las ra-
tios del total del centro y del total de las asignaturas optativas; tal y como recoge-
mos en la siguiente tabla:

Cuiso 00/01

INFORMÁTICA
PF CFSTIÓN

Total titulación

Total optativas

Número
matricu-

lados

55

7 951

1.729

PríirwrJ convocatoria

preuntadoB

N.°

46

5.686 7l.=i

1.346 77 »

aptos

N.°

44

- 7 . T Ü

1.071

°5,7

iW.,0

79,6

SegunJa convocatoria

presentados

N*

3 5,5

2 iWí 26.:

307 17,8

apiro

N."

3

l.MP

%(2)

100,0

M,7

B9 77,9

Total
aprobado»

N.°

47

5.098

1.310

100,0

M,l

75,8

O) Sobre Matriculados. (2) Sobrv Presentados

En primera convocatoria, el 83,6% de alumnos se presentaron al examen, un
15,1 % por encima de la media del centro. La aplicación de las nuevas tecnologías
provoca un aumento de! interés por parte del alumno, resultándole más fácil rea-
lizar el seguimiento de la asignatura a través del aula virtual situada en Internet.
El número de aprobados de nuevo corrobora la adecuación de esta nueva meto-
dología docente: 95,7% de los alumnos presentados superaron !a asignatura fren-
te al 66% del centro. Consideramos que los resultados son adecuados, acercándo-
se a las ratios de bajo rendimiento y fracaso "estructurales", es decir, ios que exis-
ten por la situación personal del alumno por asuntos personales, número
excesivo de asignaturas en las que se ha matriculado que provoca el abandono
para realizarla en cursos posteriores, o dado que la asignatura está en cuarto cur-
so, por la incorporación a] mercado laboral. Esta ratio "estructural" la considera-
mos normal, encontrándose en niveles desde mi opinión personal de entre el 5%
y 10%. En esta asignatura, nos encontramos todavía un 4,5% por encima de lo
que como docente consideraría una ratio de "fracaso estructural aceptable".

3. Financiación de la acción

No ha existido financiación. La acción ha sido desarrollada de forma individual
por el profesor responsable de la asignatura.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 2000 del PNECU. Evaluación de la titulación de Administración y
Dirección de Empresas.
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5. Vinculación con las recomendaciones de! Comité Interno y/o Externo

COMITÉ EXTERNO: En las sugerencias del comité externo se recomendaba
incrementar la parte práctica de las asignaturas, tanto en lo que se refiere a
ejercicios como en otro tipo de prácticas, como discusión de casos, trabajo en
grupo, etc.; ya que en líneas generales, el contenido de Ins programas es muy
denso y de naturaleza teórica. Para ello requiere dar orientación distinta a las
estrategias docentes, incorporando nuevas metodologías didácticas. Desde la
perspectiva de resultados, las tasas de éxito de la titulación son manifiesta-
mente mejorables; 27'V. para la cohorte de 1993,11.5". para la de 1994 y parece
que siguen reduciéndose. Aproximadamente un tercio de cada cohorte aban-
dona los estudios.

COMITÉ INTERNO: Los resultados muestran un elevado fracaso y la utilización
de lección magistral como estrategia docente fundamental. Para mejorar las bajas
tasas de éxito y rendimiento académico, la innovación docente mediante la inte-
gración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es una es-
trategia imperativa.

6. Impacto y difusión

La acción ha sido reconocida con el Premio del Consejo Social a la Calidad en
la Docencia 2002 (ver certificado adjunto), y se ha presentado como candida-
tura de la Universidad Rovira i Virgili a los premios de Calidad Docente Vi-
cens Vives.

Se ha realizado una presentación al profesorado y personal de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, motivando al profesorado a iniciar accio-
nes de este tipo.

El aula, al encontrarse situada on Internet, ha recibido visitar de un número im-
portante de profesores de otras universidades y centros de investigación.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Él aula virtual puede ser aplicada en cualquier asignatura, de cualquier centro,
con diferentes aplicaciones que apoyan o sustituyan en diferentes proporciones
la form.ición presencial por la semipresencial, combinado métodos virtuales a
través de Internet.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Espacio en el disco de! servidor web de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Red de comunicación de la Universidad.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Aula Virtual.
Universidad: Universidad Rovíra i Virgili,
Unidad: Facultad do Ciencias Económicas y Empresariales.
Autor y Responsable de la aplicación: Mario Arias Oliva.
Fuente de totalización: Toda la información del provecto presentado está
disponible online en la siguiente dirección de internet:
htlp://www.fcee.urv.es/estudis/jssignatures/tnfgestin
En función del momento del curso en el que se acceda, se encontrarán dife-
rentes materiales, ya que el aula virtual permite dotar do un enorme dina-
mismo a l.i planificación de la asignatura, actualizado los materiales de íor-
ma casi diaria. Para obtener más información de la acción se adjunto un
CD-ROM con una memoria explicativa de la acción desarrollada, y con el
aula virtual incorporada en su totalidad.
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INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS INGENIERÍAS
INDUSTRIAL E INFORMÁTICA APLICANDO LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Universidad de León (2002)

1. Ámbitc/Unidad

La dirección de la Escuela de Ing. Industrial e Informática junto con la dirección
del Dep. de Ing. Eléctrica y Electrónica, concretamente el subdirector de !a pri-
mera, Ángel Alonso Álvarez, y el director del segundo, Luis Panizo Alonso, im-
pulsaron esta acción de mejora apoyándose en las Nuevas Tecnologías y aplicán-
dola a las siguientes titulaciones:

• Ingeniero en Informática.
• Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electrónica, Regulación y Automa-

tismos.
• Ingeniero Técnico Industrial especialidad Instalaciones Industríales y en edifi-

cios.
• Técnico superior Universitario en Ingeniería Aeronáutica (titulo propio).
• Di ploma tura en Biblioteconomía y Documentación.
• Ingeniero Agrónomo.

De esta forma esta acción se desarrolló entre 2.300 alumnos (como resultado de
la suma de los alumnos de las distintas asignaturas implicadas y en este curso
2001/2002).

Asimismo, las asignaturas involucradas en las experiencias de mejora fueron las
siguientes:

Sistemas Operativos (Troncal). Estructura y tecnología de computadores (Tron-
cal). Iniciación a la programación (Ob.). Sistemas Informáticos (Tr.) Inteligencia
Artificial (Tr.) Ingeniería del Conocimientos (Tr.). Arquitectura de Redes (Tr.)
Arquitectura o Ingeniería de Computadores (Tr.) Informática (Ob.) Iniciación a !a
Informática (Op.) Multimedia (Op.)Visuaüzación científica (Op.) Tecnología
Informática (Op.) Redes y servicios (op.) Gestión de redes (Op.) Automatización
de procesos (Op.) Control por Computador (Op.) Automatismos (Tr.) Sorvosiste-
mas (Tr.) Electrónica básica, Industria! e Informática (Tr.) Electricidad Industrial
(Tr.) Instalaciones Eléctricas (Ob.) Sistemas Electrónicos y Automáticos (Tr.) Pro-
cesamiento de Imágenes y C.A.D. (Opt.)

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Olyetivuf

Hemos intentado reducir las deficiencias en nuestra docencia de la siguiente forma:

a) Era imposible con el número de profesores, el tamaño de los laboratorios, la
escasa dotación en equipos y las restricciones en el horario, hacer más flexible
la asistencia a las prácticas, por lo que creando unos laboratorios virtuales y si-

125



PIAN DE i A CAUDADDE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DF MEJORA

mulados, abiertos todo el día y con la presencia del profesor en tutoría perma-
nente hemos conseguido el objetivo en gran medida, b) El desarrollo de esta ac-
ción nos ha obligado a sentar una base que evite la imbricación de las asignatu-
ras reduciendo las repeticiones innecesarias y cubriendo el 100% de los
objetivos de cada una de ellas, c) Ahora el diseño de las prácticas nos permite
redistribuir en el tiempo al alumnado permitiendo una mejor atención ya que
disponen de una práctica perfectamente definida en los guiones correspon-
dientes, con un equipamiento mejor utilizado y con un seguimiento más cerca-
no ya que el profesor puede consultar todos los registros (iogs) que genera cada
alumno en "su" práctica, d) Se optimiza de esta forma el uso del laboratorio
tanto en tiempo (horario más amplio), como en espacio (menor congestión de
los mismos), e) El discente participa en la iniciativa de buen grado no solamen-
te por optimizar su trabajo sino por el mero hecho de ser innovadora y permi-
tirle utilizar herramientas muy potentes de consulta de información (Internet)
simultáneamente a la ejecución de las prácticas, f) El profesor controla más de
cerca el trabajo del alumno pues tiene más información sobre el mismo (labor
desarrollada, dudas que le han surgido, número de horas empleadas, fechas,
etc.) ya que todo el trabajo queda registrado de forma individual y se presenta
secuencia!mente y no en paralelo (atención de un solo profesor a varios alum-
nos como es habitual), h) Es evidente la facilidad con que el alumno puede ac-
ceder a la documentación que le prepara su profesor y cualquier otro en otra
Universidad o centro de formación, la rapidez en la actualización y sin demo-
ras (más que las propias de Internet en este país), además de poder acceder a
todo tipo de información complementaria con sencillez y comodidad. Los pun-
tos g) y j) son de contestación evidente. Simultáneamente a esto el alumno es
consultado mediante encuestas anuales desde hace 4 años y sus opiniones teni-
das muy en cuenta para mejorar la acción.

2.2. Planificación

Con respecto a la temporalización, desde el comienzo hemos tenido claro que
en este tipo de acciones estamos supeditados a) avance de las tecnologías, a las
limitaciones en cuanto a la seguridad y a las propias de la administración/ges-
tión de los recursos y por ello, más que pensar en plazos, "intentamos hacer ca-
mino al andar", eso sí, siempre con el objetivo claro de no perder el rumbo mar-
cado con claridad al comienzo y procurando involucrar al resto de nuestros
compañeros. En cualquier caso, nos da la impresión que la mayor parte de los
objetivos iniciales se han cumplido pero, no es menos cierto, que día a día ob-
servamos la posibilidad de mejorar y optimizar nuestro esfuerzo en pro de una
docencia mejor.

Los recursos materiales necesarios han sido muy diversos y con cargo a varios pre-
supuestos. En un primer momento la inversión en recursos fue limitada a los sopor-
tes (acetato y papel) y a los medios audiovisuales necesarios para su proyección (re-
troprovectores y proyectores de diapositivas); los primeros con cargo al presupues-
to de actividad académica y los segundos con cargo al presupuesto de los Centros.
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Después fue necesaria ia adquisición de hardware capaz de soportar los servicios
Intranet (Teinet, FTP, lisias de distribución) e Internet (http /Web) y dotar a los la-
boratorios de puestos de trabajo sobre PC's y/o terminales (Neoware o equivalen-
tes), además de las herramientas de desarrollo de páginas y del soft necesario
(Frontpage, Dreamweaver, Apache, etc.), en general con cargo a actuaciones espe-
ciales (dotación básica de la titulación de Ingeniero en Informática) y al exiguo
presupuesto de actividad académica del Dpto. que hace peligrar incluso su conti-
nuidad debido a los costes de mantenimiento, actualización e inversiones necesa-
rias en uno de los puntos débiles como es la seguridad de los sistemas (Firewall).

La acción de mejora se autoevalúa a través de las encuestas anuales que se hacen
una por curso y titulación y que nos permite mejorar con la orientación del alum-
no que en definitiva es el usuario final.

2.3. Descriivión tic la experiencia

Desde el año 1993 estamos intentando innovar la docencia aportando e! aspecto
más positivo de las NN.TT.

En el ano 1993 se comienza elaborando materiales sobre papel (apuntes) y aceta-
to (transparencias/diapositivas). A partir de 1998 se utilizan otros soportes como
CD's y Hervidores de páginas Web.

En el año 2000 se crean laboratorios virtuales y desarrollan prácticas y cursos in-
teractivos.

En el 2001 se establece un protocolo único, cómodo y flexible para todos los pro-
fesores en cuanto a depositar la información en el servidor (shannon.unileon.es).
En este mismo año se instalan 10 aulas con cañones fijos de proyección multime-
dia y equipos informáticos conectados a la Intranet de la Universidad y a Inter-
net, con objeto de poder impartir las clases con comodidad y eficacia.

2.4. Seguimiento y evaluación ¡le ¡a experiencia y rcfultada?

Actualmente las acciones se han ampliado cubriendo no solamente la docencia
teórica, sino lo que es más importante en las Ingenierías, la práctica, facilitando
al alumno el acceso a los medios informáticos, electrónicos y eléctricos del Dpto.
que en buena medida han pasado a estar simulados sobre todo tipo de ordena-
dores. El acceso es de esta forma flexible en el horario (abierto de 9 a 21 h.), ilimi-
tado en el número (el equipamiento permite atender simultáneamente a 500
alumnos) y permanentemente actualizado (sólo hay que modificar la instalación
en un equipo). Además se han creado foros de debate y tutorías i*n línea que per-
miten al discente consultar en cualquier momento sus dudas y ser orientado por
el profesor a vuelta de correo electrónico e incluso por sus propios compañeros.
Como colofón y propiciado por este Dpto. y realizado por el Centro, se han insta-
lado cañones de proyección y equipos informáticos con acceso a la Intranet e
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Internet en 10 de las aulas, lo que permite impartir la docencia teórica con como-
didad para el profesor y con efectividad hacia el alumno.

Hoy en día muchos de nosotros no podemos entender una docencia de calidad
sin el apoyo de estas tecnologías y el alumno se ha adaptado al método de tal
manera, que nos envía ideas de forma continua forzándonos a la mejora del sis-
tema.

Día a día hemos ido trazando un camino de actuación repleto de pasos hacia
atrás (aprendiendo de nuestros errores) cuya única idea fija era los objetivos a al-
canzar. Tenemos la impresión de haber culminado la mayor parte de los objeti-
vos iniciales pero también la necesidad de plantear nuevos horizontes conforme
la tecnología y el presupuesto nos lo permitan.

La dificultad más importante en la actualidad y que puede hacer peligrar el man-
tenimiento del desarrollo aquí explicado, es la seguridad de los sistemas (equi-
pos físicos) y de la información, pues los alumnos pueden echarlos abajo y supri-
mirla, respectivamente, con los conocimientos que van adquiriendo y utilizarlos
para otros fines, incluso ilegales. Por ello nos hemos visto obligados a instalar
dispositivos de supervisión visual {cámaras y magnetoscopios) para poder de-
terminar las personas que realmente transaccionan con el ordenador, desde don-
de lo hacen, y con que fecha y duración, ya que una palabra de paso (password)
no es suficiente para garantizar la seguridad.

3. Financiación de la acción

Los recursos materiales necesarios han sido muy diversos y con cargo a varios
presupuestos. En un primer momento la inversión en recursos fue limitada a los
soportes (acetato y papel) y a los medios audiovisuales necesarios para su pro-
yección (retroproyectores y proyectores de diapositivas); los primeros con cargo
a! presupuesto de actividad académica y los segundos con cargo al presupuesto
de los Centros.

Después fue necesaria la adquisición de hardware capaz de soportar los servi-
cios Intranet (Telnet, FTP, listas de distribución) e Internet (http/Web) y dotar a
los laboratorios de puestos de trabajo sobre PC's y/o terminales (Neoware o
equivalentes), ademas de las herramientas de desarrollo de páginas y del soft ne-
cesario (Frontpage, Dreamweaver, Apache, etc.), en general con cargo a actuacio-
nes especiales (dotación básica de la titulación de Ingeniero en Informática) y al
exiguo presupuesto de actividad académica de! Dpto. que hace peligrar incluso
su continuidad debido a los costes de mantenimiento, actualización e inversio-
nes necesarias en uno de los puntos débiles como es la seguridad dt> los sistemas
(Firewall).
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4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Informe de síntesis de la evaluación de la Enseñanza (fase 98) de la Escuela de
Ingenierías Industrial e Informática de la Universidad de León.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

El comité de autoevaluación y el de evaluación externa coinciden en señalar:
a) la necesidad de flexibiltzar la asistencia a las prácticas y de definir los obje-
tivos de las mismas; b) coordinar materias de forma horizontal y vertical; c)
reduciré! número de alumnos en las prácticas; d) optimizar el uso délos labo-
ratorios; e) necesidad de pi-opiciar Li participación de iniciativas de innova-
ción docente; f) controlar la acción tutorial; g) fomentar la participación del
discente;h) facilitar el acceso del alumno a la documentación y bibliografía de
las clases teóricas y prácticas; i) realizar encuestas entre los alumnos valoran-
do al profesor de cada asignatura; j) facilitar al alumno el acceso a los sistemas
informáticos.

6. Impacto y difusión

Con respecto a la difusión de la experiencia de mejora, el alumnado conoce
desde el primer día los recursos que tiene disponibles y como pueden acceder
a ellos. Se les entrega un login y un password el primer día de clase y durante
toda la titulación es único, teniendo la responsabilidad de custodiar ambos.
Los resultados globales no han sido divulgados salvo en ponencias en Con-
gresos.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Después de estos años de experiencia venios las enormes posibilidades que
tienen este tipo de acciones y estamos dispuestos a ayudar, orientar y supervi-
sar cualquier otra actividad en este sentido, de tal forma que si el trabajo fuera
promocionado institucional mente las ventajas serían muy importantes (re-
ducción de los costes de mantenimiento y administración, mayores facilida-
des para el acceso del profesorado y el alumnado, proyección exterior y posi-
bilidad de desarrollar formación y titulaciones "a distancia" conforme a lo ex-
presado y recomendado por la L.O.U. en cuanto a Enseñanzas Virtuales y no
presenciales.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Creemos que es un momento oportuno para llevar a cabo compromisos para lan-
zar institucionalmente este tipo de actuaciones muy desarrolladas en otras Uni-
versidades españolas y extranjeras.
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Descriptores:
Nombre de la Acción: Innovación en la enseñanza de las Ingenierías
Industrial e Informática aplicando las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción.
Universidad: Universidad de León
Centro, Unidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Evaluación convocatoria: IlJ98
Responsable (s): Luis Panizo Alonso
e-mail: diediriVunileon.es
Teléfono: 987 29 [7 64
Fuentes de localización de ta información sobre la acción:
La mayor parte de la información publicada sobre CD's se incluye y está
disponible para el alumno a través de nuestro servidor http://shan-
non.unileon.es
Por último agradecer a todos los compañeros de otras Universidades
(U.N.E.D., Universidad Carlos III, Universidad Politécnica de Valencia,
etc) que en nuestros primeros pasos nos orientaron y colaboraron desinte-
resadamente en todo momento, gracias a su experiencia previa.
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CD-ROM PARA APOYO DE LA DOCENCIA DE BIOLOGÍA
CELULAR. Universidad Miguel Hernández de Elche (2001)

1. Unidad

1.° Farmacia y 1.° de Bioquímica, Departamento de Histología y Anatomía, Divi-
sión de Biología Celular.

2. Problema detectado

Hay una falta de apoyo a ia docencia presencial en la Universidad Española. Con
este CD se pretende aportar una ayuda al estudiante, para que pueda tener acce-
so a la iconografía presentada en clase y a los apuntes de sus compañeros. El for-
mato CD se ha escogido por ofrecer varias ventajas frente a otros materiales de
apoyo. Primero, tener un bajo costo y poder ser entregado a cada uno de lus estu-
diantes. Segundo, no saturar los recursos de nuestra Intranet, ya que no es nece-
sario disponer de ningún servidor para ofrecer este recurso. Tercero, no supone
ningún coste para el estudiante ya que no tiene necesidad de conectarse vía in-
ternel a ningún campus virtual o a ninguna Intranet desde su casa. Cuarto, es
fácilmente importable a los países poco desarrollados, con pocos recursos infor-
máticos, y quinto, puede ser distribuido como material de apoyo a centros de en-
señanza no universitarios (como Institutos) como material de apoyo al los profe-
sores, para que les sirva de referencia sobre el nivel exigido en la Universidad.

3. Acción propuesta

Se propuso la realización de un CD-IÍOM que contuviera información básica so-
bre los contenidos de la asignatura, tipo de exámenes, etc., así como contenidos
docentes, que sirvieran de apoyo a ¡os estudiantes. Dichos contenidos deben re-
flejar lo expuesto en clase y en ningún momento ser utilizado para reemplazar la
figura del profesor. Un objetivo genera] es que dicho CD pueda ser utilizado
como estándar por los profesores de Biología Celular de nuestra universidad,
unificando programas y calidad docente.

El CD consta de una primera sección, que contiene el programa de la asignatura,
los objetivos docentes, el tipo y forma de evaluación que se realiza y los profeso-
res encargados de la docencia.

Una segunda sección donde se incluye la iconografía presentada en el curso, los
textos, corregidos por el profesor, pero desarrollados por los mismos estudiantes
(los llamados apuntes de clase), y vínculos a páginas web (URL), dónde puede
encontrarse información adicional sobre el tema. A esas páginas web puede ac-
cederse (además de desde los domicilios privados que tengan acceso a Internet)
desde los ordenadores puestos al servicio de los estudiantes y que se encuentran
en las salas de estudio v aulas de informática de nuestra Universidad.
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3.2. Despliegue

Para la iconografía de apoyo, se utilizan libros de texto y esquemas del profesor.
Las figuras seleccionadas son escaneadas y agrupadas convenientemente, para
ofrecer a los estudiantes el máximo de información, ordenada y pedagógicamen-
te coherente. Las imágenes son almacenadas en formato JPG.

Se ha desarrollado un programa utilizando el lenguaje Flash compatible con el siste-
ma operativo Windows y el navegador Explorer 5.0 o superior. Los textos se abren
con llamadas a] procesador de textos Word y las imágenes con llamadas al Explorer.

El CD se ha distribuido entre los estudiantes del curso 2001-2002 para su se-
guimiento y evaluación. Su lanzamiento definitivo se realizará para el Curso
2002-2003. '

3.3, Resultados

Los resultados obtenidos hasta el momento se ajustan a los objetivos previstos y
se han materializado en un CD y está prevista su evaluación y revisión durante
este curso.

Cualitativos:

Se espera contribuir a la mejora de ía enseñanza presencial de nuestra Universidad.

4. Financiación de la acción

Vicerrectorado Ordenación Académica y Estudios.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en e! proceso
de evaluación del PNECU

En anteriores evaluaciones, una de las demandas repetidas por los estudiantes es
el apoyo con material docente elaborado por profesores y estudiantes.

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Hasta ahora se desconoce, pero esperamos que puede ser útil no sólo a los do-
centes de Universidades que impartan titulaciones parecidas a nuestra Universi-
dad, especialmente Universidades de países en vías de desarrollo, sino también a
profesores de enseñanzas medias, como material de apoyo a! profesor.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Se ha recibido apoyo del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudios,
facilitando una Beca a un estudiante para poder realizar el CD y financiar el coste
de la duplicación del mismo. Así mismo, ha contribuido a apoyar esta iniciativa
v a difundirla en el ámbito universitario.
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Descriptores:

Nombre de U acción: CD-ROM para apoyo de la docencia do Biología Ce-
iuUir.
Universidad: Universidad Migue] Hernández di? Elche.
Unidad: Departamento do Histología y Anatomía, División de Biología Ce-
lular.
Autores y Responsables de la aplicación: Eduardo Vilar Sánchez y Puré
Berbel Navarro.
Fuente de localizador!: CD-ROM editado por l.i Universidad Miguel Her-
nández, Difusión gratuita para los estudiantes de nuestra Universidad..
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ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
Universidad de Cantabrio (2001)

1. Unidad

Anatomía Patológica.
Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas.
Facultad de Medicina.
Universidad de Cantabria.

2. Problema detectado

Modificación de los planes de estudio orientados hacia la ampliación de conteni-
dos de autoestudio inexistentes o escasos.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo*

1." Mejora de la enseñanza del aiumno matriculado en Anatomía Patológica.
2." Adquisición de experiencia docente del profesorado en el ámbito no presencial.
3." Ampliación do alumnos potenciales que permitan la interrelación multicul-

tural del alumno matriculado.

3.2. Despliegue

1." Desarrollo de materiales docentes de autoestudio publicados en Internet en
forma de páginas de contenidos con abundante iconografía y preguntas de
autoevaluación las clases teóricas, seminarios, exámenes de repaso, prepara-
ción de clases prácticas.

2." Puesta en marcha de las herramientas descritas más arriba mediante forma-
ción específica presencial del alumnado matriculado.

3." Autoevalu ación individual y comparativa con el grupo, de los resultados ob-
tenidos en los seminarios y exámenes descritos más arriba.

4." Evaluación de los resultados docentes mediante estadísticas de utilización de
estas herramientas, estudio de los rendimientos académicos y de los créditos
empleados.

5." Puesta en marcha de sistemas de comunicación por Internet de los alumnos
entre si y con el profesorado mediante Chats, Foros de Debate y Correo Pri-
vado.

3.3. Jietultado?

Se esperaba una utilización masiva de las herramientas y una mejora importante
del rendimiento académico del alumno.
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Lo obtenido hasta ahora es un índice bajo de participación del alumno.

En este y próximos cursos aumentarán las actividades cibernéticas obligatorias,
por lo que se espera cumplir los objetivos descritos.

4. Financiación de la acción

Ninguna.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

En la propia unitlad, de momento escaso, ya que se entra este curso, por primera
vez, en la fase de explotación.

Fuera de la unidad, en ausencia de acciones de tnarketing, la difusión se restrin-
ge a la propia Universidad de Cantabria.

L.i utilización de estos cursos constituyen hoy por hoy un modelo para aquellos
docentes interesados en el aprendizaje de métodos docentes no presenciales, por
lo que se utiliza con frecuencia en cuantos cursos de formación organiza la Uni-
versidad de Cantabria con este fin.

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades:

Máximas:

• Por ser un curso abierto.

• Por no diferir significativamente los programas docentes de Anatomía Patoló-
gica de las distintas universidades españolas.

• Por su interés para la formación y reciclado postgraduado de médicos genera-
les y especialistas de Anatomía Patológica del mundo de habla hispana,

7. Compromiso institucional {facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Por parte del los responsables de Innovación Docente de la Universidad de Can-
tabria recibo:

Formación, infraestructura informática (un servidor de uso general específico
destinado a este fin) y atención "casi permanente" dd personal informático dedi-
cado a dicho servidor.

El Servicio de Informática de la Universidad de Cantabria resuelve todos aque-
llos problemas de comunicaciones que han aparecido.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Enseñanza semipresencia] de Anatomía Patológica.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Facilitad do Medicina.
Autores y Responsables de IJ aplicación: Dr. Luis Buelta Carrillo. Dr. Fi-
del Fernández Fernández. Dra. Francisca Garijo Ayensa. Dr. Fernando Val

Fuente de localización:
e-mail: http: //gesacapc22.gestion.unican.es:8000/ public/ 02104/
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MENCIÓN 2001

DESARROLLO DE UN "CURSO VIRTUAL" DE APOYO PARA LA
DOCENCIA DE OPTIMIZACION MATEMÁTICA EN FACULTADES
DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

Lie. Administración y Dirección de Empresas.
Lie. Economía.
Fac. CC. Económicas y Empresariales.
Dpto. Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación.

2. Problema detectado

En la docencia de asignaturas de carácter matemático en una Facultad de Econó-
micas y Empresariales se detecta un cierto grado de desmotivación de un impor-
tante sector del alumnado.

üi peculiaridad de estos estudios y de las diferentes vías de acceso de estudian-
tes procedentes del Bachillerato hace que ¡a formación matemática previa del
alumnado sea muy dispar, observándose incluso un cierto prejuicio "antimate-
mático" de un buena parte de ellos.

Tal situación exige del profesor un esfuerzo extra para motivar e incentivar a los
estudiantes; sin lugar a dudas el uso de las nuevas tecnologías informáticas y de
las comunicaciones puede ayudar a ello.

En particular, los programas informáticos de cálculo científico permiten una ex-
perimentación difícil de conseguir con medios tradicionales. Además el uso de
Internet y en particular del servicio web permite desarrollar cursos que el alum-
no pueda seguir a un ritmo personalizado y de forma interactiva.

3. Acción propuesta

3.1. Objetiim

Los objetivos que se plantearon con esta acción fueron:

- Poner a disposición de los alumnos un tutorial interactivo sobre la asignatura
de "Teoría de la Optimización". Dicho tutoría! es accesible a través de Internet
y está desarrollado utilizando tecnologías que potencian su grado de dinamis-
mo. En particular se ha desarrollado un programa Java que enseña a los alum-
nos a resolver problemas lineales utilizando el método Simplex. No se trata,
por tanto, de una simple colección de apuntes publicados en Internet sino de
un verdadero material que permite al estudiante la resolución de problemas.
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— Potenciar una nueva vía de contacto del alumno con el profesor utilizando las
nuevas tecnologías de las comunicaciones.

— Utilizar Internet como un cauce de distribución de material docente a los
alumnos rápido, económico, flexible y de fácil accesibilidad (temporal y espa-
cialmente).

— Desarrollar igualmente pequeños tutoriales de instrucción en el manejo de pro-
gramas informáticos de cálculo científico. La instrucción se realiza combinando
fases presenciales del alumno con el profesor en el aula de informática y fases
en las que el propio alumno a través de Internet realiza diversas prácticas.

— Realizar un seguimiento de la evolución de los alumnos a lo largo del curso
mediante la elaboración de tests de autoevaluación que los alumnos pueden
realizar a través de Internet y son corregidos automáticamente, enviando in-
formes detallados al profesor y al alumno.

— En definitiva, se trata de motivar al estudiante, incentivar el trabajo diario, dar
un enfoque moderno y actualizado a la asignatura.

3.2. Des

El desarrollo de la acción de mejora tuvo varias etapas:

En una primera etapa se elaboró una serie de páginas web con amplios resúme-
nes de los diferentes temas de la asignatura. Esta primera etapa puede decirse
que supuso un simple cambio del soporte físico de la información: del pape! im-
preso de los apuntes tradicionales al soporte informático en Internet.

La segunda fase trató de convertir las páginas creadas en algo más que una colec-
ción de apuntes; para ello se optó por utilizar el lenguaje de programación Java e
integrar en las páginas web programas (applets) que permitieran al alumno utili-
zar el tutorial también como herramienta de cálculo para la resolución de deter-
minados problemas.

En esta segunda fase se elaboró igualmente un cuaderno de prácticas de los orí-
genes de estas primeras fases pueden situarse en el curso 96-97 en el que se contó
además con una ayuda de la Dirección General de Investigación Científica y Téc-
nica a través de un programa para Sa elaboración de material docente innovador.

El verdadero impulso al proyecto se dio a partir del curso 99-2000 con la puesta
en marcha en la Universidad de Cantabria del Proyecto Aula Virtual. La asigna-
tura de "Teoría de la Optimización" fue una de las primeras asignaturas en in-
corporarse ai proyecto.

En esta fase se potenció ia incorporación de herramientas de comunicación entre
profesor y alumnos, la incorporación de colecciones de ejercicios resueltos, la
realización de test de au toe valuación,...

En el curso 2000-2001 la Universidad de Cantabria adquirió el software de ges-
tión de cursos on-line WebCT. La utilización de esta plataforma ha permitido
realizar seguimientos personalizados de los alumnos, comprobando sus accesos
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al materia!, sus consultas mediante las herramientas de comunicación asincrona
(foros y correo), los resultados de sus tests,...

Dentro del curso en VVebCT se elaboró un tutorial de manejo del software
LINGO, programa de Investigación Operativa. Los alumnos acceden a un curso
de autoinstrucción y a unas prácticas de aplicación a diversos problemas empre-
sariales. El curso se complementa con sesiones presenciales en el aula de infor-
mática y una prueba de evaluación personal. Para el desarrollo de esta última
fase se contó con la colaboración de un becario del Programa de Cooperación
Interuniversitaria entre España y América Latina de la AECI. Destaca también el
apoyo técnico prestado por el personal y becarios que trabajan en el proyecto
"Aula Virtual" puesto en marcha por la Universidad de Cantabria.

3.3. Retultadi*

Los resultados obtenidos de la acción de mejora pueden ser considerados como
plenamente satisfactorios. Durante el curso 2000-2001 se abrió un foro en el pro-
pio curso en VVebCT de la asignatura en el que los alumnos podían publicar li-
bremente sus opiniones o sugerencias sobre el proyecto. La participación en el
proyecto y la realización de las diferentes actividades que se proponían a los
alumnos a través de Internet fue de carácter voluntario. No obstante práctica-
mente el 90% Je los cerca de 300 estudiantes de la asignatura en los distintos gru-
pos participó en las diferentes actividades.

Los estudiantes reconocieron que la idea de poder realizar actividades a través
de Internet le? había resultado muy beneficiosa. Para muchos incluso había su-
puesto su primer contacto con Internet (la asignatura en cuestión est.i situada en
el primer curso de las dos licenciaturas). Otros beneficios que los alumnos reco-
nocieron al proyecto fueron:

— Servir de ayuda para llevar al día el estudio de la asignatura
— Aprender a utilizar programas informáticos de investigación operativa y que

son utilizados habitualmente por las empresas.
— Facilitar el seguimiento de las clases por tener ya disponible un material de

base para las explicaciones del profesor.
— Fomentar el trabajo en grupo de los alumnos. Muchos alumnos se reunían en

horarios fuera de las clases para resolver de forma conjunta los diferentes ejer-
cicios propuestos o para aprender a utilizar el programa LINGO.

4. Financiación de la acción

En una primera fase se contó con la financiación de la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica a través de un proyecto para la elaboración de
material docente innovador.

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) otorgó un becario al
proyecto para colaborar en e! desarrollo de parte del material.
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Se contó con los medios informáticos del Departamento de Matemática Aplicada
y Ciencias de la Computación de la Universidad de Cantabria.

5. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno y Comité Externo

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

La difusión de ía labor realizada fuera de la Universidad de Cantabria se realizó
a través de los congresos organizados por la Asociación Española de Profesores
Universitarios de Matemáticas en la Economía y la Empresa (A5EPUMA). Gra-
cias a esa difusión el material elaborado ha sido recomendado a alumnos de asig-
naturas similares en otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Málaga
y la Universidad de Valencia. También se han recibido consultas o comentarios
de alumnos en diversas universidades latinoamericanas en países como México,
Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En estos dos úitimos países se ha presen-
tado el material directamente a profesores de la Universidad Nacional del Santa
(Chimbote-Perú) y la Universidad de Rosario (Argentina).

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

El material elaborado puede ser utilizado en asignaturas del área de matemática
aplicada en otros centros.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Por parte de la Universidad de Cantabria, la acción realizada contó con el apoyo
técnico dt> la unidad creada para el proyecto "Aula virtual".

El trabajo realizado ha sido reconocido por el Vicerrectorado de Profesorado me-
diante un sistema de incentivo a través del reconocimiento de créditos docentes
adicionales para los profesores implicados.

Por parte de la Facultad de C. Económicas y Empresariales también se ha conta-
do con el apoyo, gracias al Programa de Mejora Cualitativa de las Prácticas pues-
to en marcha el curso 1998-99.

Gracias a ese programa se permitió realizar desdoblamientos de grupos para la
realización de prácticas en el aula de Informática.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Desarrollo de un "Curso Virtual" de apoyo para la
docencia de Optiniizadón Matemática en Facultades de Económicas y
Empresa na los.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Fac, CC. Económicas y Empresariales. Dpto. Matemática Aplicada
y Ciencias de la Computación,
Autores y Responsables de la aplicación: Ángel Cobo (Profesor Titular
Universidad, dpto. matemática aplicada y ce). Patricia Gómez (profesora
en formación dpto. matemática aplicada y c.c). Matias Moeehiulti (Univ.
Rosa rio-Argén fina, becario de la AECI).
Fuente de localización:
e-mail: http://aul.1virU1al.unican.es/
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APOYO A LA CLASE PRESENCIAL MEDIANTE RECURSOS A TRAVÉS
DE INTERNET EN LA ASIGNATURA DE MÉTODOS EN PSICOLOGÍA
(optativa de las titulaciones de maestro y pasarela para
psicopedagogia). Universidad de Cantabria {2001)

1. Unidad

Facultad de Educación - Especialidades de maestro.

Ámbito concreto en e! que se puede encuadrar (ej. atención al alumno)

Atención al alumno.

2. Problema detectado

Falta de seguimiento continuo de la asignatura por una gran parte de los alum-
nos, en nuestra opinión, por no disponer de materiales adecuados a la mentali-
dad y cultura de los alumnos.

Tensión endémica y generalizada ante los exámenes de las asignaturas.

Asistencia mínima a las tutorías, generalmente, en días previos a los exámenes.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo?

Facilitar al alumno, vía internet, materiales que complementen las explicaciones
de clase.

Facilitar al alumno un banco de pruebas de autoevaluación autocorregibles so-
bre los temas del programa.

Facilitar al alumno el contacto y tutoría vía e-mail.

Estimular la incorporación de los alumnos al uso de ias nuevas tecnologías como
parte necesaria de su formación y como medio de aprendizaje.

3.2. Despliegue

Presentación del proyecto al primer Plan de Innovación de la Universidad
(99-00) y aprobación del mismo.

Preparación de materiales y exportación de los mismos a html.

Colocación de los mismos en el servidor del Aula Virtual.

Uso del Campus Virtual para la comunicación con los alumnos vía e-mail.

Evaluación de la experiencia mediante encuesta sobre el uso y utilidad de la acti-
vidad.
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3,3. Recitados

Resultados encuesta inicial: de las 90 encuestas recogidas entre los alumnos que
asistieron a clase al inicio del curso, el 78,8% disponía de ordenador en su casa,
un 28,8U° tenía conexión a inteim't desde su domicilio y un 32,5% usa habitual-
mente el correo.

Resultados encuesta final: délos 118 alumnos que asistieron habí tualmente a cla-
se, el 81,4",» usó la página de la asignatura, lo que les sirvió para preparar la asig-
natura (media = 7,1 y desviación típica = 1,42), para preparar el ev.imen íinal
(medía = 8,4 y desviación típica = 2) y para reducir la tensión respecto a la eva-
luación (media = 6,1 y desviación típica = 2,35). Escala 1-10. Igualmente se obtu-
vo una r = 0,222 (significativa al .01).

Un resultado no previsto es que los alumnos realizan las consultas en grupo para
responder a las preguntas de autoevaluación, dado que no se controla la entrada
y aciertos/errores de los alumnos esto resta competitividad a la actividad y po-
tencia el trabajo en equipo.

4. Fin.inci.iaón de la acción

Servicio de Informática. Aula Virtual. Campus Virtual.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Podría generalizarse a otras asignaturas de la Facultad,

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Perfectamente posible, aunque los profesores deberían adquirir una formación
en básica en las nuevas tecnologías.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución!

Servicio de Informática y Vicerrectorado de Profesorado e Innovación.

Descriptores:

Nombre de U acción: Apoyo a !<i clase pres.vnci.il mediante recursos a tra-
vés du internet en la asignatura de Métodos en ['•ijcnlogñi (c>ptntiv.i de las
titulaciones de Matero y pasarela para l'sicoped.igogia).
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: ¡Vn-ultad áti fcdinr.iciim - (¿^penalidades de Maestre.
Autor y Responsable de la aplicación: !_aurentíno Salvador.
Fuente de iocalizacíón:

il: Iittp://ge-.»capc22.gestión.unicjn.es/aulavirtual/cursos/curso5/
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SUSTITUCIÓN DE UN CRÉDITO PRACTICO DE MICROBIOLOGÍA
POR OTRO NO PRESENCIAL A TRAVÉS DE UN CURSO WEB-CT.
Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

Facultad de Medicina, Dpto. de Biología Molecular. Área de Microbiología.

2. Problema detectada

Falta de tiempo y presupuesto para realizar prácticas de laboratorio con todos
lus alumnos.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo?

Creación de un temario y bibliografía on Une para uso de los estudiantes de la
asignatura de Microbiología y Parasitología Médica.

3.2. Despliegue

La acción se planifica en verano del 2000 y se pone en práctica durante el primer
cuatrimestre del curso 2000-2001 y de nuevo en el curso 2001-2002.

La actividad se evalúa para la nota de prácticas (5% de la calificación final).

Mediante un contador se controla el número de accesos. La propia herramienta
permite control sobre el tiempo y la parte del curso usada por cada estudiante re-
gistrado.

3.3. Resultados

Todos los alumnos han participado en la acción y han sido evaluados positiva-
mente en ella.

Sabemos que el curso ha sido visitado 1.143 veces (100 alumnos). Esto supera las
expectativas que teníamos.

4. Financiación de la acción

No requiere.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998)
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6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

He informado a varios colegas de la presencia de esta acción, quedando positiva-
mente impresionados. El acceso por ahora es sólo para alumnos matriculados.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

La acción es completamente portable.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La UC presta apoyo técnico con el soporte informático del curso.

Descriptores:
Nombre de la acción; Sustitución do un crédito práctico de Microbiología
por otro no presencial a través do un curso web-ct
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: l:aailtaii de Medicina
Autor y Responsable de la aplicación: Juan M. García Lobo.
Fuente de loralización:
e-mail: http://gesacapc22.¡»estion.unican.cs:8000/publit:/02103/indcx.htm!
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1.4. PRACTICAS

LA EXPERIENCIA DE LAS PRACTICAS INTEGRADAS DE LA
DIPLOMATURA DE RELACIONES LABORALES. Universidad
Autónoma de Barcelona (2002)

1. Ámbi (o/Unidad

Diplomatura de Relaciones Laborales. Facultad de Derecho.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objrtivo?

Son dobles: Institucionales porque las prácticas permiten consolidar las relacio-
nes de la Universidad con el contexto social y económico que la rodea, conocer
sus necesidades y establecer colaboraciones recíprocas. Las prácticas facilitan a
las entidades y a sus tutores el conocimiento de los estudios universitarios, cues-
tión muy importante al tratarse de la Diplomatura de Relaciones Laborales, una
titulación nueva sin tradición anterior en nuestra Universidad.

Docentes: las prácticas suponen para muchos alumnos su primera incursión en
la realidad de un sector profesional que corresponde a la formación teórica reci-
bida en las aulas. Las prácticas les permiten conocer las salidas profesionales de
la titulación y la actividad laboral que en un futuro les gustaría desarrollar y cual
excluirían. El seguimiento de las prácticas permite a la Facultad ajustar la forma-
ción de los futuros diplomados y diplomadas.

2.2. Phmifictidón

La adecuación de las estructuras administrativas ha sido fundamental para la
gestión de unas 12Ü entidades y 170 plazas de prácticas (curso 1W8-1999). Se ad-
junta ia propuesta de circuito administrativo y de coordinación docente de las
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prácticas: elaboración y actualización cada curso de una base de datos, corres-
pondencia con los tutores de las prácticas, gestión de las solicitudes de los alum-
nos, registro de las memorias y de las valoraciones, archivo de los expedientes,
entrega de diplomas a los tutores y a las entidades colaboradoras.

2.3. Di'fcnpción de la experiencia

a) Sesiones informativas a final de curso a los alumnos de 2.1' curso a fin de que
conozcan el sentido de las prácticas y las múltiples posibilidades que se les
ofrecen desde la Facultad de Derecho. Pluralidad de entidades colaboradoras
que conforman a su vez un abanico de salidas profesionales. Algunos alum-
nos de 2." curso inician durante el verano convenios de cooperación edu-
cativa Universidad-Empresa (RD 1497/81 de 19 de junio) para continuar du-
rante el 3.'"' curso las prácticas en el mismo lugar. Se acompaña esquema.

b) Inicio de 3.1'' curso. Nueva sesión con entrega de itinerario. Publicación de las
plazas ofertadas. Solicitud de los alumnos sobre tas plazas ofertadas (dos cu-
rricula).

c) Adjudicación de las plazas. Entrevista con el tutor externo de la entidad asig-
nada. Firma del compromiso de confidencialidad. Empiezan las prácticas (120
horas).

d) Memoria de las prácticas por parte del alumno. Adjuntamos una del curso
2001-2002. Valoración de las prácticas por el tutor. Adjuntamos una de este
curso. Si el alumno y ¡a entidad colaboradora desean ampliar su periodo de
prácticas pueden hacerlo a través de TREBALL CAMPUS con un convenio de
cooperación educativa Universidad Empresa {RD 1497/81, de 1"? de junio}.

e) Los tutores participan en sesiones especificas dedicadas a temas de actuali-
dad y son invitados a todos los Seminarios y actividades que se realizan en la
Facultad de Derecho. Gozan del sen-icio de préstamo en la Biblioteca de Cien-
cias Sociales, del Servicio de Actividad Física e intervienen en las jornadas de
salidas profesionales. Algunos de los actuales tutores son antiguos alumnos
de la Diplomatura de Relaciones Laborales de la UAB.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y rebultados

1. La importancia del tutor externo es trascendental para los buenos resultados
de las prácticas, ya que el alumno en prácticas no ocupa un lugar de trabajo y
necesita un seguimiento muy preciso de las actividades formativas que les
son encomendadas. Algunas entidades realizan cursos de formación para "ser
tutor extemo". Algunos tutores se convierten en auténticos docentes (califican
las prácticas de forma pormenorizada). La relación del alumno con el tutor le
permite valorar las salidas profesionales con una visión real y práctica que se
mantiene con el tiempo: a menudo les ponen al corriente de sus trabajos y en
muchas ocasiones regresan con contrato al lugar donde hicieron sus prácticas.

2. La Vicedecana de prácticas externas actúa como tutora en la Facultad de Dere-
cho, mantiene una relación constante con los alumnos y los tutores externos.
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Visita a las entidades colaboradoras, solicita su intervención en proyectos for-
mativos y en todo lo que comporta una mejora de la calidad de la titulación.

3. La evolución de los alumnos antes y después de su estancia en prácticas exter-
nas es realmente sorprendente: puntualidad, disciplina, comportamiento, in-
tegración en un equipo de trabajo y hasta el aspecto personal... La primera en-
trevista con el tutor externo es el peor de los exámenes. Los mejores expedien-
tes académicos no son siempre los mejores representantes de la titulación en
las prácticas.

4. Después de mantener una relación constante curso tras curso desde el 1995-
1996 se han superado con creces los planteamientos iniciales. El compromiso
es personal entre los alumnos, los tutores y la Diplomatura de Relaciones La-
borales de la Facultad de Derecho. La alta inserción laboral de nuestros diplo-
mados nos lo demuestra.

3. Financiación de la acción

Se trota de una materia troncal de 12 créditos prácticos prevista en los planes de
estudio (1993 y 1997) de la Diplomatura de Relaciones Laborales de UAB. La ges-
tión administrativa ha sido llevada desde la Secretaria de la Facultad de Dere-
cho. Durante los cursos 1998-1999,1999-2000 se contó con un becario de colabo-
ración a propuesta del Vicer rectorado de Calidad Universitaria y el Vicerrectora-
do de Estudiantes.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

1 Plan N'acional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (1996-1998).
Diplomatura de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la UAB.

?. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

El Comité Interno propuso en la visita de los Expertos Externos una audiencia
con alguno* de los tutores externos de las prácticas integradas. Se realizó una se-
sión después de celebrarse la de los egresados (algunos de ellos ya contratados
en la entidad donde realizaron sus prácticas). Fue muy provechosa tal como fi-
gura en el informe final. F.n las recomendaciones se señala al respecto: "realizar
un seguimiento profundo tendente a comprobar que las prácticas integradas cumplen los
objetivos pora ios que se instauraron".

6. Impacto y difusión

Las prácticas integradas, siempre externas, se han convertido en una de las ca-
racterísticas que generan un avance competitivo de la titulación. Asi lo demues-
tra tanto la inserción profesional de los titulados como líi demanda de plazas
para estudiar la Diplomatura de Relaciones Laborales en la UAB.

La Vicedecana de Prácticas Externas de la Diplomatura de Relaciones Laborales
elaboró una ficha de la colección dedicada a la Docencia de Calidad del Programa
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de Suporl de la Docencia Universitaria y el Vicerrectorado de Calidad Universitaria
y el ICE. Ha presentado diversas comunicaciones en las Jornadas dedicadas a la
enseñanza de las Relaciones Laborales. Actúo como coordinadora en una sesión
dedicada a Practiques, credits i MUS plans d'estudi celebradas en el Rectorado de la
UAB en enero de 1999 donde participaron tutores de prácticas y antiguos alum-
nos de la Diplomatura de Relaciones Laborales. Intervino como ponente en el Se-
minario Permanente de Docencia Universitaria {sesiones del 26 de enero y del 16
de febrero de 2000) dedicado a "Las prácticas en empresas e instituciones".

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

En algunas titulaciones se ha incluido la firma de la cláusula de confidencialidad
antes de iniciar el periodo de prácticas extemas. Hemos reproducido el circuito
administrativo en castellano porque nos fue solicitado por Diplomaruras de Re-
laciones Laborales que conocían nuestra experiencia. La base de datos ha sido
imitada también en otros centros.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Calidad Universitaria, el Vice-
rrectorado de Estudiantes, han apoyado en todo momento nuestras peticiones de
mayor soporte administrativo para la gestión de las prácticas. El gasto telefónico
para el contacto con los tutores ha sido compensado en una parte por la Facultad
de Derecho. Contamos con el soporte de la Facultad de Derecho para las Jorna-
das de Practicum con los tutores externos.

Con motivo del décimo aniversario de la implantación de ia Diplomatura de Re-
laciones Laborales en el campus de Bellaterra pensamos homenajear a los tutores
que durante estos años han permanecido a nuestro lado colaborando en la for-
mación práctica de los futuros diplomados.

Descriptores:

Nombre de la acción: La experiencia de las prácticas integradas de la diplo-
matura de relaciones laborales
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: Facultad de Derecho.
Autores y Responsables de la aplicación: Decanato de la Facultad de De-
recho, Vicedecana de Prácticas Externas de la Diplomatura de Relaciones
Laborales, Gestión Académica y Secretaria de la Facultad de Derecho.
Fuente de localización: Fíí.vd5 Experienáe? octubre 1999 Docencia de Qualitat.
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LA OFICINA DEL PRACTICUM DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA.
Universidad de Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

La Oficina del Practicum se ubica en la Facultad de Pedagogía.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetiva?

Los objetivos se concretan a partir de la definición del problema sobre el Practi-
cum: Se han detectado diversos puntos débiles relacionados con la coordinación,
tutorías y supervisión del alumnado, así como una falta de adecuación de los
centros de destino relacionados con las necesidades de la Diplomatura.

• Aumentar la relación con los Centros colaboradores con la finalidad de cono-
cer las necesidades forma ti vas y profesionales en los diversos ámbitos de la
Educación Social.

• Analizar las necesidades forma ti vas y funciones de la coordinación para poder
optimizar los esfuerzos referentes a la gestión del Practicum.

• Definir las funciones y los criterios para la supervisión de las prácticas con la
participación del propio profesorado implicado para que el seguimiento aca-
démico del alumnado y de los centros sea efectivo.

2.2. l'lituifiaiáón

• Reuniones conjuntas entre el equipo coordinador y el profesorado supervisor
con finalidades informativas, de establecimiento de criterios v valoraciones,
tanto al inicio como al final de cada curso. Este sistema participativo garantiza
en gran medida la interacción y el intercambio, así como la toma de decisiones
por mutuo consentimiento y la evaluación de las tareas relacionadas con el
Practicum.

• Evaluación de los Centros de prácticas por parte del profesorado. Al final de
cada curso se realiza una valoración de cada Centro colaborador por parte del
profesorado supervisor, de manera que facilita la selección de aquellas entida-
des que ofrecen prácticas de calidad.

• Encuentro con los tutores y las tutoras de prácticas de Centros con la finalidad
de hacer el análisis de la situación y el establecimiento de mejoras. Esta acción
está muy bien valorada por los profesionales pues les permite intercambiar y
compartir sus experiencias, así como clarificar dudas de forma directa.

• Jomadas de trabajo conjunto entre Jefatura de Estudios y Coordinación del
Practicum para evaluar su funcionamiento y analizar las necesidades que de
forma continua van emergiendo. Esta coordinación ha facilitado el diseño de
!a propuesta actual de Practicum que se implantará con el Plan de Estudios re-
visado.
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• Colaboración de una becaria destinada a la gestión de los convenios de prácti-
cas. Esta mejora ha permitido poner al día la relación institucional con las or-
ganizaciones y centros mediante los convenios de colaboración que en la ac-
tualidad se pueden llevar a cabo en el tiempo adecuado.

• Creación de un espacio destinado como Oficina del Practicum que permite
centralizar la documentación generada, así como servir de espacio de reunión
de la coordinación. Establece el hilo conductor de información y documenta-
ción entre esta importante actividad y las diferentes personas que se ocupan
de ella a lo largo del tiempo. Representa una mejora importante tanto para
esta titulación como para las demás titulaciones que se imparten en la Facul-
tad. A pesar que el equipo coordinador ha reivindicado desde su puesta en
marcha la necesidad de una persona administrativa hasta la fecha se ha cu-
bierto este soporte con una persona becaria.

• Se han desarrollado cinco acciones más que hacen referencia a definición de
funciones concretas de la coordinación; cambio de normativa de convenios;
elaboración de un documento explicativo de las funciones del profesorado su-
pervisor; establecimiento de ¡os criterios de dedicación mínima y máxima para
la supervisión; determinación de criterios de asignación del alumnado y de los
centros al profesorado de los distintos Departamentos.

La temporalización se estableció a partir de la implementación del proyecto
1997, hasta el momento presente que se ha hecho la evaluación del seguimiento
de las mejoras y se diseñe un nuevo plan. Los responsables han sido la Facultad
de Pedagogía y el Consejo de Estudios (Promotores Equipo Decanal y Jefatura de
Estudios)

2 3 . Descripción <ie In experiencia

A partir del mes de julio de 1996 que se realiza la sesión de evaluación conjunta
entre el comité interno y extemo empiezan un conjunto de acciones claves a par-
tir de la presentación de la experiencia en una reunión del Pleno del Consejo So-
cial de la UB. Durante 1997 se realizan en la Facultad unas Jornadas sobre el
Practicum de todas las carreras y unas Jornadas de inicio de Revisión de los pla-
nes de Estudios, a partir de una amplia consulta mediante un cuestionario que se
mandó a todo el profesorado. Se empezó entonces la revisión formal del plan de
estudios que finalizó en el año 1999 y se puso en práctica a partir de la Resolu-
ción de septiembre de 2000. El plan de estudios revisado se publicó en el BOE el
30 de noviembre de 2000.

Conjuntamente con el proyecto de mejora del Practicum se han llevado a cabo
otras acciones de mejora como el desarrollo de las relaciones internacionales que
ha supuesto otro proyecto importante: el Servicio de Relaciones Internacionales
y de Cooperación; el desarrollo de las Tutorías de Itinerario Curricular, la Plani-
ficación de los créditos prácticos de las asignaturas obligatorias y acciones de
mejora respecto a la Guía del Estudiante, entre otras.
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La valoración de este proceso es positiva. Los cambios producidos en la organi-
zación y gestión del practicum, así como la clarificación de los criterios de super-
visión, han hecho que tanto el alumnado como los centros hayan observado las
mejoras.

Por último sólo cabe añadir que los cambios que se producen en el contexto so-
cial, político y económico afectan de manera general a todas las formaciones uni-
versitarias, pero de manera especial a la formación en Educación Social, por su
propio alcance. Los cambios en el contexto europeo a nivel de organización de la
formación y de la definición de las titulaciones nos afecta y afectará de forma
contundente.

2.4. Seguimiento y evaluación tie la experiencia y resultados

En la evaluación inicial de la Diplomatura en Educación Social, al ser una evalua-
ción pilólo, no se incluyó ningún plan de mejoras como tal. A partir del reconoci-
miento de algunos puntos débiles de la carrera que aparecieron en esta evalua-
ción preliminar, surgieron elementos para replantearse como mejorarlos. El pri-
mero y más inmediato fue la creación de un Consejo de Estudios propio. El
siguiente fue, tal como se ha indicado en el apartado anterior, el re plan tea miento
del Practicum y el diseño de un proyecto que mejorara la organización y que al
mismo tiempo pudiera aportar la mejor formación a nuestro alumnado. En el
momento actual, curso 2001-2002, hemos decidido hacer el seguimiento de esta
titulación coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la Diplo-
matura. Para poder hacer el seguimiento se ha tenido en cuenta, especialmente,
uno de los objetivos del Consejo de Estudios que es el de velar por la coherencia
de la enseñanza.

En el momento actual esta Diplomatura forma parte también de un programa pi-
loto, adecuar esta titulación a créditos europeos. También se ha presentado una
propuesta al DURS1, en la última convocatoria de Planes de Mejora Docente, so-
bre Formación de los supervisores y supervisoras del practicum de las carreras
de la Facultad de Pedagogía.

X Financiación de la acción

El Decanato de la Facultad presentó el Proyecto de la Oficina del Practicum a una
convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Barcelo-
na, lo que ha posibilitado poder convocar una beca por un total de 25 horas a la
semana para dar soporte a las múltiples tareas que se derivan de ia organización
y coordinación de esta actividad. Se presentó en una convocatoria del año 1997 y
este curso 2001-21X12 se termina la partida presupuestaria para este proyecto.

La infraestructura inicial: adecuación de un espacio, mobiliario y ordenadores se
consiguió de una Convocatoria de Soporte a Proyectos de mejora docente propia
de la División de Ciencias de la Educación de la UB.
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Los gastos de teléfono, fax, fotocopias, electricidad, internet, mantenimiento en
general se cubren dentro el propio presupuesto de la Facultad de Pedagogía.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Durante el curso 1995-1996 se llevó a cabo la evaluación de la Diplomarura en
Educación Social. En aquel momento aún no existía el Plan Nacional del Consejo
de Universidades ni I'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari Cátala.
Fue un proceso propio de la Universidad de Barcelona, una experiencia piloto.
Ante una situación nueva, con diversas variables incidiendo en todo este proce-
so, como por ejemplo un cambio de Campus (nueva ubicación en otra zona de la
ciudad), hizo que el Equipo Decanal hiciera de equipo promotor de esta expe-
riencia destacando, sobre todo, los aspectos positivos. Hemos de constatar que el
proceso de evaluación de esta titulación constituyó un "motor de cambio" para
el conjunto de titulaciones de la Facultad de Pedagogía. Ahora estamos llevando
a cabo el seguimiento de las mejoras en la Convocatoria 2002 de VAgenda.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Al finalizar el curso 1995-19%, con la presentación pública del informe, desde la
Facultad de Pedagogia se iniciaron un conjunto de acciones de mejora. Tanto en
el listado de puntos débiles del informe del comité interno como del informe del
comité externo aparecía la necesidad de incidir en e! Practicum. La incidencia en
el Practicum tenía dos vertientes importantes: por una parte mejorar aspectos or-
ganizativos y formativos en nuestro entorno más inmediato y, por otro conectar
con el entorno europeo para facilitar el intercambio mediante programas Eras-
mus-Sócrates de estancias prácticas.

6. Impacto y difusión

La Oficina del Practicum, Aunque surgió como propuesta de la evaluación de
Educación Social, tiene impacto sobre tres titulaciones homologadas: Licenciatu-
ra en Pedagogía (4 cursos); Diplomatura en Educación Social (3 cursos); Licencia-
tura en Ps ico pedagogía (licenciatura de segundo ciclo, 2 cursos) y dos titulacio-
nes propias de segundo ciclo: Graduado Superior en Pedagogía Social (2 cursos)
y Graduado Superior en Formación en las Organizaciones (2 cursos).

Cada carrera tiene asignada una persona coordinadora de Practicum, el Secreta-
rio de! Equipo Decanal hace el seguimiento conjunto de esta Oficina y establece
la coordinación con los Consejos de Estudios (tres), el Sen-icio de Relaciones
Internacionales y de Cooperación de la Facultad y la Secretaría de la Facultad.

En el momento actual hay 13 profesores/as en el equipo de coordinación, 68 su-
pervisores/as, 1.095 alumnos/as en prácticas de implicación, con un total de
convenios estables con 379 centros con los que se establecen convenios de prácti-
cas curriculares y 15 centros estables con los que se establecen convenios de coo-
peración educativa, además de otras situaciones específicas. Esto representa un
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número de 118.254 horas de actividades académicas mínimas para el presente
curso 2001-2002.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

En todas aquellas que realicen practicums (p.e. farmacia, etc.).

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Facultad de Pedagogía, Consejo de Estudios, División de Ciencias de la Educa-
ción, Universidad de Barcelona. Todos estos niveles han participado y apoyado
la implementación básicamente con financiación o medios.

Descriptores:
Nombre de la acción: La Oficina dfl Practicum do la Facultad de Pedagogía.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: I .ícult.ut de Pedagogía.
Autores y Responsables de la aplicación: Decana de la Facultad, Equipo
tVtdiiiil, f'quipn du coordinación del Practicum, Jefa tura do Estudios.
Fuente de localización: Difusión interna en U propia Uli, parí i c ¡pación en
encuentros autonómicos y estatales sobre el tema específico del practicum
en las carreras actuales, entre otros.
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REALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN
DEL PRACTICUM. Universidad Complutense de Madrid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Psicología UCM.

2. Síntesis de la experiencia

2.1. Objetivos

— Diseño de un sistema de evaluación del practicum para la Facultad de Psicolo-
gía a partir de los distintos procedimientos parciales de evaluación diseñados
por los distintos departamentos de Psicología de la UCM y de otras facultades
españolas.

2.2. Planificación

La demanda de diseñar un sistema de evaluación del practicum viene de diver-
sas fuentes:

— Evaluación de la titulación (recomendación número 19).
— Acuerdo de la comisión de prácticas externas de la Facultad.
— La conferencia de Decanos dt; Psicología celebrada en Granada e! 15 y 16/U/01

propuso la realización de una reunión de vicedecanos y/o coordinadores del
practicum para abordar diversos problemas comunes. Se celebró una reunión
en Valencia (8/2/02) donde se abordaron diversos asuntos y se propuso al pro-
fesor Florentino Moreno para que presentara una propuesta de sistema de eva-
luación del practicum a partir de las experiencias de las distintas facultades es-
pañolas.

La propuesta de sistema de evaluación del practicum se presentó en la reunión
de vicedecanos del practicum de Palma de Mallorca (17/5/02), se discutió y
aprobó con las correspondientes modificaciones.

2.3. Descripción di' h experiencia

Elaboración de un sistema de evaluación integrado del practicum de Psicología
(véase anexo).

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

A partir de la propuesta aprobada y difundida a todas las universidades, se pre-
vé un periodo de tiempo para que cada facultad la adapte a sus peculiaridades.
En una nueva reunión de vicedecanos a celebrarse el 14/2/03 en la Universidad
de Murcia se analizará el nivel de implantación del sistema y se diseñarán for-
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mas de coordinación e investigación de la calidad a partir de los instrumentos
comunes.

3. Financiación de la acción

El Decanato de la Facultad presentó el Proyecto de la Oficina del Practicum a
una convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de
Barcelona, lo que ha posibilitado poder convocar una beca por un total de 25
horas a la semana para dar soporte a las múltiples tareas que se derivan de la
organización y coordinación de esta actividad. Se presentó en una convocatoria
del año 1997 y este curso 2001-2002 se termina la partida presupuestaria para
este proyecto.

La infraestructura inicial: adecuación de un espacio, mobiliario y ordenadores se
consiguió de una Convocatoria de Soporte a Proyectos de mejora docente propia
de la División de Ciencias de la Educación de la UB.

Los gastos de teléfono, fax, fotocopias, electricidad, internet, mantenimiento en
general se cubren dentro el propio presupuesto de la Facultad de Pedagogía.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivo

Durante el curso 1995-1996 se llevó a cabo la evaluación de la Diplomatura en
Educación Social. En aquel momento aún no existía el Plan Nacional del Conse-
jo de Universidades ni 1'Agencia per a la Qualitat del Sistema Univer^itari Cá-
tala. Fue un proceso propio de la Universidad do Barcelona, una experiencia pi-
loto. Ante una situación nueva, con diversas variables incidiendo en todo este
proceso, como por ejemplo un cambio de Campus (nueva ubicación en otra
zona de la ciudad), hizo que el Equipo Decanal hiciera de equipo promotor de
esta experiencia destacando, sobre todo, los aspectos positivos. Hemos de cons-
tatar que el proceso de evaluación de esta titulación constituyó un "motor de
cambio" para el conjunto de titulaciones de la Facultad de Pedagogía. Ahora
estamos llevando a cabo e! seguimiento de las mejoras en la Convocatoria 200
de VAgencia,

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Al finalizar el curso 1995-19%, con la presentación pública del informe, desde la
Facultad de Pedagogía se iniciaron un conjunto de acciones de mejora. Tanto en
el listado de puntos débiles del informe del comité interno como del informe del
comité externo aparecía la necesidad de incidir en el Practicum. La incidencia en
el Practicum tenía dos vertientes importantes: por una parte mejorar aspectos or-
ganizativos y forma ti vos en nuestro entorno más inmediato y, por otro conectar
con el entorno europeo para facilitar el intercambio mediante programas Eras-
mus-Socrates de estancias prácticas.
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6. Impacto y difusión

Propuesta asumida por las Facultades de Psicología presentes en las reuniones
estatales de los vicedecanos y coordinadores del practicum, aplicables a las titu-
laciones de Psicología y Logopedia.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Además de en la titulación de las Facultades de Psicología puede aplicarse en
cualquier Facultad o Escuela en las que se realice el practicum.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Integrado dentro de la Acción Especial de la UCM (III Convocatoria) y financia-
ción por parte de la Universidad por un valor de 6.010,12 € (1.000.000 de ptas.).

ANEXO
Realización de un sistema de evaluación del practicum

Acuerdos de la reunión de vtcedecanos del practicum relativos a la
evaluación del practicum Palma de Mallorca 17/5/02

Se toma como referencia el informe-borrador presentado por el profesor Floren-
tino Moreno Martín de ia Universidad Complutense en el que se hace una sínte-
sis de las aportaciones de las universidades que enviaron información sobre las
formas en que evaluaban su practicum. A partir de este informe y hechas por
consenso las oportunas modificaciones se decide lo siguiente:

1. Sobre los evaluadores y el objeto de evaluación

Se decide implementar (o continuar en su caso) un sistema de evaluación trian-
gulado entre los tres principales actores del practicum y de estos sobre cuestio-
nes comunes:

Evaluadores: Tutor de la Universidad (TU), Tutor Externo (TE) y Alumno/a (A).
El coordinador, vicedecano o comisión de prácticas utilizará los instrumentos
que se mencionan más adelante para evaluar el sistema en su conjunto.

Objeto de evaluación: Se evaluará la actividad de las personas reseñadas en el
apartado anterior (A, TU, TE) y la labor de coordinación. Además se evaluarán
aspectos del practicum cuya responsabilidad trascienda a estos protagonistas o
sea compartida (por ejemplo el programa de prácticas, las características físicas
del centro, etc.).

Véase síntesis en cuadro 1.
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Cuadro 1. Procedimientos do evaluación que se pondrán en marcha según
evaluador v objeto de evaluación

,, , , ObjetoEvaluador , .,de evaluación Contenidos básicos *Ten cuadro

TU A /Desempeiio/A prondizaje
TE A Desempeño/Aptitudes/Actitudes

A TE
TU TE

A TU
TE TU

A C
TE C
TU C

Dedicación /Cu mplimiento
Coordinación

Ded icación/Cumplimiento
Coordinación

Sa ti sfacción / Organi zación/ Ex pectati v as
Organización
Organización

2
3

4
4

5
5

6
6
6

TU: Tutw de la Universidad.
TE; TuUir Externo
A; Alumno
C. Coordinación: Responsabilidad di; Comisión de Practicas, vicedtvano/a a cualquier
fjeslor.
Se eliminan de la memoria aquellos elementos de evaluación de la actividad que se pue-
den obtener haciendo preguntas específicas (por ejemplo \A tutorizacióri) que pasan a for-
mar parte del cuestionario. Se pretende obtener infumwción relevante no sólo para el eva-
luador sino para la propia institución donde se realizaron las prácticas.

2. Sobre otros cruces entre evaluadores y evaluados

Otros cruces en los procedimientos de evaluación que desarrollan algunas uni-
versidades se pueden tomar como complemento pero no hay compromiso dt' po-
nerlos en marcha. Algunos de estos procedimientos son los de autoevaluación
(de TU, TE y A) utilizando las mismas pregunias que las otras dos partes ha-
cen sobre ellos; evaluación que el coordinador hace sobre la labor del Tutor
Externo, etc.

3. Metodología

- Toda !a información necesaria para la evaluación se obtendrá mediante cues-
tionarios autoadmínistrados, excepto el informe-memoria de actividades del
alumno. Otras formas de evaluar diversos aspectos del practicum que desa-
rrollan algunas universidades (control de asistencia, entrevistas, diario de
campo, etc.) se consideran complementarias poro no hay compromiso de las
universidades para ponerlas en práctica o unificar criterios.
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— Se acuerda unificar la estructura de los distintos instrumentos de evaluación
que se detallan más adelante. Cada universidad desarrollará instrumentos es-
pecíficos a partir de los grupos de contenidos fijados. La redacción final de
cada uno de los ítem correrá a cargo de cada universidad. Se deja para una
reunión posterior la decisión de elaborar instrumentos comunes que compar-
tan la redacción de las preguntas.

— Las preguntas categorizadas con formato de respuesta ordinal que admitan
varias respuestas se unifican todas en escalas de once valores (de 0 a 10).

4. Sobre la evaluación de ios alumnos

4.1. Aspectos generales

— Se acuerda continuar con el sistema de calificación habitual (NF, SS, AP, NT,
SB y MH) y utilizar las convocatorias ordinarias y extraordinarias comunes de
otras asignaturas.

— Se recomienda informar a los alumnos antes de empezar el practicum que los
requisitos mínimos para aprobar son el cumplimiento de lo pactado en rela-
ción al centro (asistencia, cumplimiento de horarios, respeto a las normas
deontológicas, etc.) y la realización con un mínimo de calidad de los informes
exigidos por la universidad.

— El responsable final de la nota de! alumno es en todas las universidades el pro-
fesor tutor interno quien debe tener en cuenta, además de los documentos
aportados por el alumno {memoria y cuestionario), el informe del tutor exter-
no y cuantos datos considere oportuno recabar. El peso que se le de a cada uno
de los factores y los mecanismos para decidir la nota final del alumno a partir
del contraste entre la información recabada, dependerá de los criterios que fije
cada universidad.

— E! alumno debe reflejar lo realizado en el practicum y su valoración del mismo
en dos documentos: !a memoria y un cuestionario. Con el fin de no duplicar
informaciones, la memoria reflejará fundamentalmente la descripción de lo
realizado y la valoración de los resultados obtenidos, dejando para el cuestio-
nario aquellos aspectos que se pueden obtener haciendo preguntas específicas
(por ejemplo la tutorizaeión).

4.2. E! informe-memoria

— Se acuerda estructurar el contenido de la memoria según aparece en el cua-
dro 2.

— Cada universidad decidirá las indicaciones concretas sobre el formato y el es-
tilo. Se recomienda que en las instrucciones para rellenar la memoria se inclu-
yan tas orientaciones sobre los criterios para valorar la calidad del informe
que utilizarán los profesores evaluadores.
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Cuadro 2. Estructura de la memoria a realizar por e! alumno

1. DESCRIPCIÓN DEL "CENTRO" Y SECCIÓN/ÁKEA/DPTO.
— Características principales (Objeto, ubicación, población, programas y servicios,

principales actividades, etc.)
— Descripción del departamento(s)/área o equipo en los que se desarrolló el traba-

jo (funciones, orientación teórica, modelos, ele.)

La descripción, además de los datos concretos que pueden tomarse de informes del
propiu centro o del tutor, debe incidir especialmente en datos que se consideren re-
levantes para un profesional de Id Psicología.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (EN LAS QUE PARTICIPÓ EL
ALUMNO)

2.1. Tipo de actividades en las que participó desde la perspectiva del aprendizaje
del alumno. Ejemplos:
— Conocimiento del centro
— Formación específica
— Participación en programas/actividades concretas

2.2. Descripción de las principales actividades (sesiones clínicas, entrevistas, eva-
luación, elaboración de materiales, redacción de informes, acompañamien-
to...)
— Objetivos y metodología (técnicas, instrumentos, procedimientos...)
— Forma de participación del alumno (observación, diseño, dirección, cotera-

peuta, etc.)

3. RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

— Cumplimiento del plan de trabajo
— Aprendizaje teórico-práctico.
Ejemplos: Qué se ha aprendido; relación con los elementos curnculares de la uni-
versidad, etc.
— Rol profesional
— Experiencias
— Cumplimiento de expectativas y decisiones futuras
— Análisis de las aportaciones del alumno al centro

4. COMENTARIOS, SUGERENCIAS...
5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. Referencias bibliográficas, ane-

xos...
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4.3. El informe del hitar externo relativo a! alumno

— Se acuerda utilizar los contenidos que aparecen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Evaluación del alumno por parte del tutor extemo

Criterios: a) Que sea complementario de la memoria (ej. actividades b) Evitar concep-
tos demasiado generales (ej. actitud, calidad) c) Explicar (en su caso) lo que se pide en
"instrucciones" c) Seleccionar de cada grupo lo más relevante d) Escalas de 0 a 10
1. IDENTIFICACIÓN
Centro; Tutor; Alumno/a; Turno; Especialidad, etc.
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se puede optar por una pregunta abierta o categorizada
3. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PROFESIONAL BÁSICO (0-10)
— Regularidad en la asistencia
— Puntualidad y cumplimiento de horarios
— Cumplimiento de normas y usos del centro
— Cumplimiento de tareas asignadas/ objetivos
— Respeto a confidencialidad (se puede extender a otros aspectos del código deonto-

lógico)
4. VALORACIÓN DE LAS APTITUD ES/CAPACIDADES PROFESIONALES
Algunos ejemplos:
— Capacidad de empatia
— Corrección en el trato al usuario
— Capacidad de trabajo en equipo/Integración/Adaptación
— Capacidad de analizar/ resolver problemas
— Responsabilidad/Madurez
— Capacidad de aplicación de conocimientos
— Sentido crítico
5. VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES/DISPOSICIONES
Algunos ejemplos:
— Interés por actividades/por aprender
— Motivación/ Esfuerzo/Participación actividades voluntarias-compiementarías/

Respuesta a sugerencias de preparación-lecturas.
— Iniciativa
— Autonomía
6. VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS (PREVIOS Y ADQUIRIDOS)
— Valoración del nivel de conocimientos generales (Psicología)
— Valoración del conocimiento especifico de la actividad de! centro (teorías, proble-

mática, técnicas, instrumentos, etc.)
— Valoración del aprovechamiento (en cuanto a aprendizaje}/Capacidad apzje.
— Valoración del nivel de aprovechamiento (en cuanto a madurez profesional/ro!)
7. APORTACIÓN DEL ALUMNO AL CENTRO
8. VALORACIÓN GLOBAL. CUMPLIMIENTO, ACTITUD Y DESEMPEÑO
9. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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Cuadro 4. Valoración de la labor del tutor extemo

4a. Valoración de la labor del tutor externo por parte del alumno

1. DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TUTOR1ZACIÓN DEL ALUMNO
— Planificación del plan de prácticas (atractivo, adecuado)
— Preparación alumno:
Información adecuada y suficiente para la práctica/Sabe enseñar (he aprendido)
— Dirección del trabajo:
Supervisión/Da orientaciones aplicables/Resuelve dudas/Sugiere bibliografía.
— Facilita la adaptación/incorporación/desarrollo del alumno (incorporación a

equipos, delegación responsabilidad, etc.)
— Disponibilidad de I i empo/ Dedicación/ Regulan dad
— Coordinación con TU

2. ACTÍTUD/DISPOSICIÓN HACIA ALUMNO
— Atención /Trato recibido/Asequible/Amable
— Tiene en cuenta iniciativa
— Permite participación activa del alumno

3. VALORACIÓN GLOBAL. CUMPLIMIENTO, ACTITUD Y DESEMPEÑO
— Satisfacción

Cuadro 4b. Valoración de la labor del tutor externo por parte del tutor de la uni-
versidad

— Coordinación
— Cumplimiento de obligaciones

Cuadro 4c. Informaciones solicitadas/exigidas por la Universidad

— Título académico
— Experiencia profesional

5. Sobre la evaluación de la actividad del tutor externo

— Los alumnos evaluarán su labor siguiendo las indicaciones del cuadro 4.
— El tutor de la universidad deberá evaluar el cumplimiento de las obligaciones

contraídas por el tutor externo y la coordinación que ha habido entre el trabajo
de ambos tutores.

— La universidad deberá asegurarse de que los tutores externos cumplen los re-
quisitos académicos y profesionales que se ha acordado entre la universidad y
el centro.
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6. Sobre la evaluación de la actividad del tutor interno

— Los alumnos evaluarán su labor siguiendo las indicaciones del cuadro 5.
— El tutor externo deberá evaluar el cumplimiento de tas obligaciones contraí-

das por el tutor de la universidad y la coordinación que ha habido entre el tra-
bajo de ambos tutores.

Cuadro 5. Valoración de la labor del tutor de la universidad

5a. Valoración de la labor del tutor de la universidad por parte del alumno

1. TRABAJO DE TUTOR1ZAQÓN DEL ALUMNO
— Preparación alumno: Asesoramiento en bibliografía/Ayuda a completar forma-

ción
— Disponibilidad de tiempo/ Dedicación/ Regularidad
— Conocimiento de ¡a temática de las prácticas
— Contacto y coordinación con tutor extemo

2. ACTITUD/DISPOSICIÓN HACIA ALUMNO
— Atención/Trato recibido
— Preocupación y eficacia en la solución de problemas

3. VALORACIÓN GLOBAL. CUMPLIMIENTO, ACTITUD Y DESEMPEÑO
— Satisfacción

5b. Valoración de la labor del tutor de la universidad por parte del tutor externo
— Coordina don
— Cumplimiento de obligaciimes

7. Sobre la evaluación de aspectos generales del practicum

— Para que los alumnos evalúen estos aspectos se seguirán las indicaciones del
cuadro 6.

— Del cuadro anterior se seleccionarán los aspectos que cada Facultad considere
más oportunos para someterlos a la consideración de tutores externos y de la
universidad, considerándose que al menos se les debe consultar sobre los as-
pectos relacionados con la organización del practicum.

164



I. M R O R A ^ F M - " ] AMBrTODFLA EVSEÑ'ANZ A

Cuadro 6. Valoración de aspectos generales del practicum
ícoord i naciim/dirección/ programa)

Se recogen aquí criterios que no se pueden atribuir a un único protagonista y tienen
más que ver con las responsabilidades de coordinadores del prarticum o en general
con las instituciones y universidades. Cada universidad decidirá la amplitud de lo
que solicita dentro de los grandes grupos mencionados a continuación.

6.1. Solicitada a los alumnos
Organización/Formato del practicum
— Suficiencia de lloras
— Información suficiente (en general/sobre la plaza). Documentos entregados.
— Organización general (pla/os, requisitos, solución de problemas, etc.)
— Frecuencia de reuniones
— Variedad y amplitud de Li oferta
— Sistema de evaluación

Plaza del practicum
— Planificación/Plan de actividades
— Ajuste al perfil de un profesional de la Psicología (funciones, actividades)
— Asesora miento y seguimiento de medidas de prevención, seguridad e higiene
— Asignación de responsabilidades adecuadas a alumno en formación
— Carga de trabajo ¿excesiva? ¿insuficiente?
— Posibilidades de formación/Accesibilidad de materiales
— ¿Debería seguir ofreciéndose?

Relación con el resto de la formación /curricula/ plan de estudios
— Lo recibido i-n Facultad es útil/suficiente para practicum/actividad profesional
— Posibilidad de aplicación de lo aprendido en Facultad

Relación con perspectivas profesionales
— Utilidad para futuro profesional

Relación con ovpectaHvas personales/planificado
— Interés por l.i plaza
— ¿Se cubrieron las expectativas/Se abrieron otras?
— ¿Se realizaron objetivos previstos?

Características del centro
— Instalaciones adecuadas/lugar de trabajo del alumno
— Materiales actualizados

6.2. Solicitada a los tutores externos. Al menos:
— Organización general
— Coordinación con universidad

6.3. Solicitada a los tutores de la Universidad. Al menos:
— Organización general
— Coordinación con el centro.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Realización de un sistema de evaluación del Practi-
cum.
Universidad: Universidad Complutense de Madrid.
Unidad: Facultad di> Psicología UCM.
Autores y Responsables de la aplicación: Florentino Moreno Martín (Vice-
docano de Relaciones Exteriores).
Fuente de localización: Moreno Martín, F. (2002). Practicunt de Psicología.
Madrid: Prentice Hall.
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CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y
UN OBSERVATORIO DE EMPLEO. Universidad Complutense de
Madrid (2002)

1. Ámbito/unidad

El ámbito de aplicación ha sido la Facultad do Ciencias Económicas y Empresa-
riales, y se ha desarrollado para los alumnos de las tres Licenciaturas que se im-
parten en el centro: Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, Li-
cenciatura en Economía y Licenciatura en Ciencias Aduanales y Financieras.

2. Síntesis de la experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo fundamental de esta acción de mejora es mejorar y ampliar la forma-
ción que nuestros alumnos reciben en las aulas, poniéndoles en contado con la
realidad de las empresas y de las principales unidades económicas de nuestro
país —Ministerios, organismos Públicos, etc. — , donde pueden conocer la reali-
dad de buena parte de lo que estudian en nuestras aulas. Igualmente, junto con
este mayor conocimiento de la realidad económica y empresarial, esta acción
permite a dichas unidades económicas participar en la vida académica de nues-
tra Facultad colaborando en la realización y puesta en marcha de adividades for-
mativas de carácter complementario —seminarios, jornadas, visitas a empresas,
etc. — , entre otras formas de participación.

2.2. Planificación

En un primer momento se puso en marcha la realización de prácticas en empre-
sas sin que figuraran de manera explícita en los Planes de Estudios, con la adap-
tación de éstos en el curso 2000-2001 se integraron como una materia del Plan de
Estudios formalizándose bajo la fórmula del Reconocimiento de Crédito*.

A partir de su aprobación se constituyó en ¡a Secretoria del centro una Unidad de
Prácticas en Empresas en la que se lleva a cabo el seguimiento de los alumnos,
los contactos con las empresas y la realización del seguimiento de los resultados
de las prácticas, y ya se han dado los primero pasos para la creación de una
Observatorio de Empleo y una Bolsa de Trabajo.

2.3. Descripción de la experiencia

La acción se ha materializado en tres tipos de actuaciones. La primera, recogida
anteriormente, la puesta en marcha de una Unidad de Prácticas en Empresas; la
segunda la creación de un Observatorio de Empleo que ya ha dado sus primeros
pasos, y nos permitirá obtener información de la situación profesional de nues-
tros alumnos. Este Observatorio, integrado en la Unidad de Prácticas, solicitó la
elaboración de un informe sobre la situación profesional de nuestros alumnos re-
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cien licenciados cuyos resultados se han hecho públicos muy recientemente. Y en
tercer lugar la creación de una a Bolsa de Trabajo para los recién licenciados.

Los indicadores que muestran la dimensión que en tan sólo 4 cursos académicos
ha adquirido esta acción se concretan en:

• Han realizado prácticas en empresas, desde el curso 1999-2000, mas de 3.000
alumnos. El porcentaje de prácticas realizadas en relación a las solicitadas se
sitúa enlomo a un 70V

• Se han firmado mas de 600 convenios con empresas, aunque no todos ellos es-
tán activados, de forma que el número de empresas participantes ha oscilado
entre 300 y 400.

2.4. Seguimiento u ti'ahmcióti de la experiencia y resultada!:

Los primeros resultados obtenidos, que se derivan de los distintos instrumentos
de evaluación utilizados, han sido muy positivos.

Hasta el momento dicha evaluación se ha llevado a cabo a través de diferentes
mecanismos:

• Una encuesta realizada a los alumnos licenciados de Economía y Administra-
ción de Empresas, desde la propia Unidad de Prácticas realizada bajo la di-
rección de alguno de los profesores coordinadores de las prácticas, con la fina-
lidad de conocer la trayectoria profesional de nuestros alumnos una vez termi-
nada la realización de ¡as prácticas. Los resultados muestran que un 70% de
los alumnos encuestados estaban ya trabajando en el momento de realización
de la encuesta; y un 38% se incorporó a la plantilla nada más terminar la reali-
zación de las prácticas.

• Una encuesta realizada a través del Observatorio de Empleo, con una muestra
mucho más amplia que la utilizada en el caso anterior, en la que se trataba de
conocer cuáles eran los resultados, a nivel de situación profesional, de nues-
tros alumnos ya licenciados, y en la que se comparaba aquellos que habían
realizado las prácticas y los que nos las habían llevado a cabo. Los resultados
fueron muy satisfactorios.

• Los responsables de la Unidad participaron en las Terceras Jomadas sobre
Evaluación que se llevaron a cabo a través de la Universidad Complutense y
que se dedicaron a las prácticas en empresas en junio de 2000.

3. Financiación de la acción

Esta acción se ha financiado, fundamentalmente, con cargo a las siguientes parti-
das presupuestarias:

• Transferencias recibidas desde el presupuesto de la Facultad, y correspondien-
tes a la asignación de Servicios Centrales.
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Transferencias recibidas desde el Programa presupuestario de Calidad Docen-
te existente en el Presupuesto de la Universidad Complutense: 15.000 €
(2.500.000 ptas.).

4. Convocatoria del FNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Esta acción se desarrolla a partir de los Informes —interno y externo— elabora-
dos por los Comité de Evaluación de Calidad de la Enseñanza correspondientes
al I Plan de Calidad de las Universidad en la convocatoria del curso 1998-1999.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

El informe realizado por el Comité externo valora muy positivamente los prime-
ros pasos que se habían comenzado a dar en ese mismo año en la acción que se
somete a evaluación e igualmente señala l.i necesidad de seguir avanzando en el
desarrollo y consolidación de la misma. En relación, concretamente, al Informe
del Comité Interno de Evaluación, éste hacia referencia en sus propuestas de me-
jora a la necesidad de "obti'tier información que permita un scgitwiiaito regular ilc la
inserción laboral de ¡o? licenciado* de ln Facultad, y en ei futuro disponer de un Observa-
torio de Empleo" ¡propuesta ti." 8). Igualmente en dichas acciones de mejora se reco-
gía la de " La organización de una bo¡sa tic trabajo para lo* licenciados de la facultad ¡/la
creación de un Escuela que organice práctica* en empresas y organismos públicos" (pro-
puesta ii.1' $).

6. impacto y difusión

El impacto de esta actividad ha sido muy importante queriendo participar en la
misma muchos mas alumnos de los que podemos atender, no por falta de empre-
sas, sino por falta de recursos humanos y materiales para llevar a cabo la gestión,
asi como por falta de tutores en el ámbito de la Facultad, debido a la excesiva carga
docente de nuestros profesores, que en este momento están en torno a 20.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

El Observatorio de Empleo podría ampliarse a todos nuestro? alumnos, ya que
las muestras tomadas para la elaboración de las encuestas de evaluación no han
sido todo lo amplías que hubiéramos deseado.

8. Compromiso institucional

Incluido dentro del Plan de Acciones de Mejora a la Calidad Docente de la UCM.
Recursos humanos y materiales aportados por !a Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Total de financiación económica (2000-2001): 15.000 €
(2.500.000 ptas.).
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Descriptores:
Nombre de la acción: Creación de una Unidad de Prácticas en empresas y
un observatorio de empleo.
Universidad: Universidad Complutense de Madrid.
Unidad: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Autores y Responsables de la aplicación; M.' Teresa López López. Decana
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Clara Muñoz Colo-
mina. Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad; Mercedes
Hélices López. Profesora Titular de Economia Financiera y Contabilidad.
Fuente de localización: La información relativa a las prácticas se recoge en
la página web de nuestra Facultad www.ucm.es/info/cee y en ella esta dis-
ponible la Guia de Prácticas en Empresas que se elaboró para ofrecer a los
alumnos toda la información necesaria para la realización de las mismas.
Los datos relativos a alumnos, empresas participantes, etc., se recogen en
las memoria? que cada año se elaboran por la citada Unidad, y están dispo-
nibles en el centro.
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AUTOEVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO DE
PRÁCTICAS TUTELADAS EN OFICINA DE FARMACIA. Universidad
Complutense de Madrid (2002)

1. Ámbito/Uni

Licenciatura en Farmacia, Facultad Je Farmacia, Decanato.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivan

El objetivo primario y fundamental de esta metodología es incrementar la confianza
del alumnado en la relación ESFUERZO -> APRENDIZAJE -> CALIFICACIÓN; un
cambio de actitudes que roconducirá el comportamiento de ios estudiantes hacia
unos hábitos de estudio más racionales.

Se pretende facilitar el acceso del alumnado al contenido y desarrollo de Prácti-
cas Tuteladas a través de nuevas tecnologías de la información (pág. web y
CD-ROM), favoreciendo la realización de las mismas y estimulando la autoeva-
luación continua.

Los objetivos primarios del sistema de evaluación han sido:

Aumento de la confianza de los alumnos/as en el sistema de evaluación, deste-
rrando la creencia de que la calificación esta mas influida por el azar y otros fac-
tores que por el verdadero nivel de conocimientos.

Consolidación do los conocimientos adquiridos al repasar lo ya aprendido, fren-
te a la extendida costumbre de olvidar inmediatamente lo ya aprobado.

Aprendizaje personalizado para cada sujeto, guiado por las lagunas y errores en
los conocimientos de cada uno.

Además de éstos, pueden considerarse objetivos secundarios, obtenidos como
subproducto de los anteriores, pero no por ello menos importantes:

Conocer cuáles son los aspectos con mayor concentración de fallos para recondu-
cir la formación teórico/práctica hacia ellos.

Establecer e! tiempo de respuesta medio de las cuestiones planteadas, descu-
briendo aquellas demasiado complejas para los estudiantes. Éstas preguntas se-
rán objeto de umi mayor explicación, y/o una redacción más fácil de compren-
der por el alumnado.

Las preguntas contestadas en la última fracción de tiempo (después del aviso so-
noro) serán consideradas como contestadas al azar a todos los efectos (repetición
en nuevas pruebas, simplificación de su redacción, etc.).
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2.2. Planificación

El sistema desarrollado ofrece:

Un formulario inicial de presentación e identificación del alumno/a.

Comprobación de la identidad y sus posibilidades de realizar un nuevo examen
o repasar los ya realizados.

Bifurcación hacia un nuevo examen, que siempre se iniciara con una prueba de
funcionamiento para asegurar que cuando se realice el examen el sujeto sabrá
usar el sistema informático y el examen comprobará su nivel de conocimiento de
la asignatura y no sus habilidades informáticas. El sistema muestra cada pregun-
ta y sus 5 respuestas alternativas durante un tiempo preestablecido (1 minuto en
este caso), presentando un reloj digital y otro en íorma de barra gráfica creciente,
para que el alumno conozca el tiempo transcurrido y restante a la vez que se con-
centra en la lectura de la pregunta y sus respuestas. Ya que todo el sistema basa
su eficacia en ia elección aleatoria de las preguntas de la base y !a presentación de
las contestaciones alternativas, esta rutina se programó específicamente para evi-
tar los problemas de las funciones estándar pseudoalea lorias. Nada más finalizar
la prueba, el sistema muestra la nota obtenida, así como el número de preguntas
acertadas y falladas, junto con las 2 mejores calificaciones obtenidas hasta el mo-
mento y la media actual.

Tras ello el sujeto puede optar por finalizar la prueba o repasar las preguntas falli-
das del examen. Éstas se mostraran sólo en el caso en que el alumno/a haya apro-
bado el examen (par evitar suspender adrede y acceder así a numerosas preguntas
de la base de datos) permitiendo ver el enunciado de la pregunta tan sólo, éste y la
contestación fallida, o el enunciado y las respuestas fallida y verdadera, según la
calificación vaya subiendo (se ayuda más a los que más se han esforzado).

Cada persona dispone de una base de datos histórica con todos sus exámenes
realizados, base de los repasos y de la formulación de nuevas pruebas (las con-
testadas correctamente en los 2 mejores exámenes no volverán a preguntarse).

Finalmente se realizó un programa auxiliar que obtiene los datos históricos de
cada alumno hacia un disquete para ser remitido al vicedecanato responsable de
las Prácticas Tuteladas, asignatura troncal de la licenciatura de Farmacia.

Puesto que se uso un sistema estándar para el manejo de base de preguntas, ésta
se codificó doblemente para evitar el acceso no permitido a ella. Junto a la en-
eriptacion del propio Access (fácil de violar con programas accesibles a través de
Internet) se decodificó internamente con un sistema propio que no detallamos
por cuestiones obvias. El programa lee, desencriptando las preguntas de la base
para mostrarlas visibles a los usuarios.
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2.3. Descripción de ¡a experiencia

En primer lugar se creó una base de datos destinada a albergar las preguntas de
acuerdo con la estructura predefinida. A continuación se cargó con unas pregun-
tas iniciales que servirían para desarrollar y poner a punto los programas de en-
criptación y manejo de las pruebas de tipo "test" que se pasarían a los alumnos.
Con este material previo se diseñó, probó y puso a punto la aplicación definitiva.
En ultimo lugar se preparó una versión autoinstalable do todo el conjunto para
suministrarlo desde un soporte en "CD-ROM".

El programa con el que se diseñó la base de datos fue Access del Office 2000 y los
programas ejecutables de encriptación/desencriptación, realización de exáme-
nes y exportación de los resultados finales en Visual Basic 6.0, para ser instalados
sobre plataformas Windows 9x y superiores. El programa desarrollado habría de
realizar examen tipo "test" con 5 contestaciones alternativas de las que 1, y sólo
1, es verdadera, con un número de preguntas predefinidas (60 en nuestro caso),
con un tiempo de contestación programa ble (1 minuto en nuestro caso), y permi-
tiendo a los alumnos repetir el examen tras un tiempo de repaso (3 días en nues-
tro caso). La calificación final será la media de las 2 mejores obtenidas en cuantas
pruebas realicen.

2.4. Seguimiento i/ evaluación de la experiencia y reauliaih? (esperado* y obtenidos)

Antes de la prueba piloto en las oficinas de farmacia se diseño y ejecuto un pro-
grama de comprobación de funcionamiento, consistente en la instalación en or-
denadores auxiliares, distintos de aquellos en los que se diseño el sistema, y la si-
mulación del funcionamiento con personas que lo desconocían. Tantos errores
como se detectaron fueron corregidos y adoptando algunas de las sugerencias
del grupo de evaluación (tales como simultanear ¡a posibilidad de elección de las
preguntas con el ratón o el teclado). Una vez comprobado su correcto funciona-
miento y filtrada de errores mecanografíeos la base de preguntas, se volvió a
compilar y se grabó la versión definitiva.

5e reali/ó una prueba piloto con 25 oficinas de farmacia en dos períodos diferen-
tes con un total de 48 alumnos, siendo los resultados obtenidos mucho más satis-
factorios de lo esperado pues se han recibido del orden de 175 consultas y han
aportado 221 preguntas que se pueden adicionar a la base de datos inicial o de
partida.

3. Financiación de la acción

Universidad Complutense de Madrid (vicerrectorado de estudios). Cantidad fi-
nanciada: 9.000 € (1.500.000 ptas.).

4. Convocatoria de! FNECU y unidad evaluada de la que se derivó:

III Convocatoria: Acción Especial. Evaluación de Prácticas Externas.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Propuesta de mejora contenida en los Informes Finales de Evaluación de Titula-
ciones.

6. Impacto y difusión

Tal y como se comenta en el apartado anterior se realizó la prueba con 25 oficinas
de farmacia, pero a partir del próximo septiembre y habiendo visto el resultado
obtenido se aplicará a las 250 oficinas de farmacia colaboradoras en ¡a realización
de las Prácticas Tuteladas de nuestros alumnos.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Esta aplicación se presentará próximamente a todas las Facultades de Farmacia
de España.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Integrado dentro de la Acción Especial de la UCM formando parte de la Comi-
sión de Evaluación de Prácticas Externas a la que la Universidad Complutense fi-
nanció la grabación de datos, edición de materiales y un becario de apoyo. Canti-
dad financiada: 9.000 € (1.500.000 ptas.).

Descriptores:
Nombre de la acción: Auloevaluación y seguimiento del alumno de prácti-
cas tuteladas en Oficina de Farmacia.
Universidad: Universidad Complutense de Madrid.
Unidad: Facultad de Farmacia.
Autores y Responsables de la aplicación: Irene Iglesias Peinado. Rafael
Lozano Fernández. Carlos José Martínez Honduvilla. Benito del Castillo
dircíii.

Fuente de localización: La información se puede obtener en el Decanato de
la Facultad de Farmacia.
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EVALUACIÓN DE PRACTICAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
CARPETAS. Universidad de León (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (Áreas de conocimien-
to; Antropología Social y Geografía Humana).

Facultad de Geografía c- Historia de la Universidad Complutense (Área de cono-
cimiento: Geografía Humana).

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

• Suscitar en el alumno una autoevaluación que propicie que ¡os alumnos no
realizan el examen si no están preparados para superarlo.

• Elaborar carpetas para el trabajo personal del alumno.
• Facilitar el auloaprendízaje con el manejo de estas carpetas.
• Generar nuevos materiales para la formación del alumno.

Actuaciones: Cursi) de formación y seminarios de manejo de bases de datos e
Internet para alumnos que empiezan primer curso de las Licenciaturas, que se
viene realizando en las dos primeras semanas del curso. Dado el buen resultado
de esta actuación, hemos trasladado esta experiencia a otras asignaturas en las
que participamos en otros cursos, explicando la metodología en las primeras se-
manas del trabajo de campo y las prácticas a realizar.

Recursos: Internet, bases de datos y estadísticas, textos, manejo de bibliografía.
Material necesario para la elaboración de la carpeta, en la que se incluye el cua-
derno de prácticas (mapas mudos, datos para representaciones de distintas cla-
ses de mapas, repertorios estadísticos de los recursos anteriores para sintetizar y
aplicar distintas técnicas referidas a las asignaturas en concreto. Otros recursos
expositivos, como retroprovector y cañón de vídeo.

Tempo ra 1 i zac i ón:

Inicio: Presentación del trabajo a realizar y forma de llevarlo a cabo: Una o dos
prácticas semanales, dependiendo del tema y asignatura, a desarrollar durante el
curso en el horario establecido y de forma presencial. Éstas serán recogidas en
una carpeta.

Puníate; Cada dos meses se recoge esta carpeta de prácticas, siendo obligatorio
realizar y presentar todas las prácticas. La carpeta se devuelve a los alumnos una
vez revisada, para su corrección en caso de que fuese necesario.
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Final: El alumno entregará la carpeta completa con todas las prácticas realizadas.
No podrá realizar el examen final sin la entrega previa de la carpeta. Esto ie su-
pondrá el 50% de la calificación final.

Evaluación y seguimiento: Cada curso durante e¡ mes de septiembre se prepa-
ran y adecúan con la experiencia del curso anterior las prácticas a realizar, se rea-
lizan a lo largo del curso (octubre-mayo) en junio se valoran las mismas con el
objeto de ajustarías de nuevo al curso siguiente.

2.3. Descripción de ¡a experiencia

Esta experiencia se ha diseñado con carácter interdisciplinar e interuniversitario
para propiciar en los alumnos la responsabilidad de que cuando realizan una
asignatura es para superarla, evitando así el fracaso escolar. Además, la situación
de que el número de alumnos por grupo es reducido, permite introducir técnicas
diferentes para el desarrollo de las asignaturas.

En concreto se ha desarrollado en ¡a asignatura de "Técnicas en Geografía", tron-
cal de primer curso, en la titulación de Geografía, e "Introducción a la Antropolo-
gía Sociocultural" obligatoria de primer curso de la licenciatura de Historia, ambas
de la Universidad de León. Esta experiencia se ha compartido con la profesora de
"Métodos y Técnicas Cualitativas", obligatoria de la licenciatura de Geografía de
la Universidad Complutense de Madrid. Las tres personas responsables y que im-
parten la docencia de estas asignaturas han intercambiado sus experiencias en su
puesta en práctica, ya que forman parte del mismo equipo de investigación.

La experiencia comienza con el seminario sobre bases de datos e Internet. Este
seminario se realiza en la Biblioteca Central de la Universidad de León, imparti-
do por el personal especializado de esta biblioteca (encargada de bibliografía).
Posteriormente se les lleva a ¡os tres archivos más importantes de la ciudad (His-
tórico, Diputación, y Ayuntamiento), para que conozcan las fuentes in situ que
les pueden servir para sus trabajos posteriores. Se realiza también una salida
guiada para que conozcan la aplicación de las técnicas de campo sintética, desa-
rrollando un ejercicio práctico que muestre los pasos a seguir, para que los alum-
nos los desarrollen en los ejercicios prácticos a realizar con posterioridad.

Cada ejercicio se explica en clase, se da el material necesario y el alumno lo tiene
que realizar en el aula. Estos ejercicios que el alumno realiza forman la carpeta
de la asignatura.

Cada dos meses se evaluará el seguimiento de estas prácticas, mediante una
prueba que verifique que el alumno conoce cómo se realizan las prácticas anali-
zadas durante este período, conozca para qué sirven y que sepa aplicarla, lo que
da muestras de las evidencias del aprendizaje.

Este procedimiento se completa con un seguimiento individual en las sesiones
de tutoría y con la posibilidad de que los alumnos expongan a sus compañeros
algunas de estas prácticas con la opción de utilizar cuantos medios tecnológicos
quieran emplear en dicha exposición.
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L¿ prueba final está relacionada con los ejercicios que integran la carpeta de
prácticas realizadas, con lo que ésta, en principio, está encaminada a mejorar la
evaluación que se ha venido haciendo de forma continuada.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados fes/vntt/iw y obtenidos)

Durante varios años ha habido un seguimiento de esta técnica en la asignatura
de "Técnicas en Geografía" en la Universidad de León, y observando sus resulta-
dos en la eliminación del numero de suspensos (pues los propios alumnos, si no
están preparados, no se presentan), se trasladó posteriormente a las otras asigna-
turas y a la olra Universidad.

Desde el principio se observó un resultado favorable debido a que los alumnos
asistían asiduamente a las clases prácticas y tomaron gran interés al ver su apli-
cación real y directa. Además, se daban cuenta de que les podia ser útil para los
distintos trabajos de la especialidad. Esto da lugar a una mayor motivación por
parte de los alumnos.

Otro de los aspectos que se vieron positivos, es que los alumnos entendían la prácti-
ca (no meramente memorizada, tal y como nos señalaban evidencias anteriores).

También se vio que la evaluación continuada suponía un refuerzo positivo para
los alumnos. Evidencias anteriores con una evaluación no continuada señalaban
un mayor fracaso.

Por último, los alumnos son conscientes en todo momento de su evolución y, por
tanto, de la calificación que obtendrán en la evaluación final, evitándose así ¡as
posibles reclamaciones.

3. Financiación de la acción

La acción de mejora se ha realizado por medios propios sin ningún tipo de finan-
ciación externa.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Fase 99, Titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Historia y Geografía),
Universidad de León.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Comité Interno: El reducido tamaño de los cursos ofrece ventajas para desarrollar cla-
ses teóricas y prácticas, en la enseñanza personalizada y en la atención individuali-
zada al alumno, facilitando los controles académicos de los trabajos de los alumnos.
Por ello se debe de evitar la acumulación de trabajos de las distintas asignaturas y la
concentración del trabajo de campo en los últimos meses del curso académico, pu-
diéndose considerar como elementos negativos en el proceso formativo.
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Comité Externo: Dificultad para encontrar fórmulas eficientes para estimular en
los alumnos un aprendizaje autónomo y un trabajo más personal. Además, la
mayoría de las clases son de tipo magistral con escaso contenido práctico, cuan-
do con esa ratio tan favorable podria intentarse una docencia distinta con mayor
interacción profesor-alumno, trabajos aplicados, evaluación continuada, exposi-
ciones a lo largo del curso.

6. Impacto y difusión

Esta experiencia supone que los alumnos son los que se autoeliminan, evitando
los suspensos.

Desarrollo por parte de otras asignaturas y en otras universidades como se ha se-
ñalado anteriormente.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Como se ha demostrado, esta técnica se ha desarrollado en tres unidades dife-
rentes, lo que en principio permite suponer que puede ser llevada a cabo en otras
áreas afines.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Consulta de bases de datos a disposición de los alumnos en los ordenadores de la
Biblioteca Central, buena disposición para impartir ¡os cursos que son solicitados.

Descriptores:
Nombre de la acción: Evaluación de prácticas a través del sistema de car-
petas.
Universidad: Universidad de León.
Unidad; Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
Autores y Responsables de U aplicación: María jesús González González
(dgemggí!'unilcnn.es) Departamento de Geografía; Óscar Fernández Aiva-
rez, Departamento de Historia; Universidad de León. M.ü Luisa de Lázaro
y Torres, Departamento de Geografía Humana, UCM.
Fuente de localización: En este momento estamos en fase de elaboración
de materiales sobre la experiencia descrita para su posterior publicación.
NOTA: Se encuentran a disposición de los interesados, evidencias sobre
prácticas desarrolladas por los alumnos.
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PROGRAMA DE PRACTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES.
Universidad de Sontlago de Compostelo (2002)

1. Ámbito/Unidad

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. ObjcthHis:

El objetivo del programa de prácticas en empresas e instituciones emprendido
por el centro, con anterioridad al proceso de evaluación realizado a lo largo del
curso 2000/2001, tiene como objetivos los siguientes:

a) Dar a conocer a los distintos agentes sociales la titulación y sus posibilidades.
b) Favorecer el conocimiento y la incorporación de los alumnos al mercado labo-

ral.
c) Suplir las propias carencias del plan de estudios.

2.2. Planificación

El programa de prácticas ofrece a los alumnos de la titulación la posibilidad de
realizar esta actividad en diferentes instituciones (empresas, asesorías, sindica-
tos, ayuntamientos...), a la vez que se les reconoce en su curriculum, bien en for-
ma de créditos optativos, bien de libre configuración.

El programa se inicia, cada curso, en octubre, mediante el contacto con aquellas
empresas con las que se ha firmado el correspondiente convenio, solicitándoles
el número de alumnos que están dispuestos a acoger.

En noviembre se publica una Resolución convocando las plazas disponibles para
el curso. A las mismas podrán optar aquellos alumnos que cumplan determina-
dos requisitos: no tener más de 10(1 créditos pendientes para la finalización de la
titulación, haber superado determinadas materias o tener pendiente de supera-
ción algunos créditos optativos o Je libre configuración...

Analizadas las solicitudes realizadas y comprobados los requisitos exigidos, se
procede a la valoración del expediente de cada uno de ellos. A continuación, los
alumnos seleccionados son citados para la elección de las plazas disponibles, exis-
tiendo dos períodos posibles de realización (marzo-mayo y julio-septiembre).

A cada alumno seleccionado se le asigna un tutor del centro y otro de la propia
empresa o institución asignada. Finalizadas las prácticas el alumno deberá pre-
sentar una memoria y el tutor de la empresa emitirá el correspondiente informe.
La calificación será asignada por el tutor académico.
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2.3. Descripción de la experiencia

Dado que e! programa de prácticas está firmemente asentado, lo más destacable
al respecto son los esfuerzos que deben ser realizados, desde la dirección del cen-
tro, con el objeto de incrementar el número de contactos, que después se deberán
traducir en la firma de nuevos convenios con empresas para ampliar la oferta de
plazas a los alumnos de la titulación.

Han sido numerosas las reuniones que, al respecto, se han venido celebrando
con diferentes instituciones (sindicatos, empresas, etc.) y que se han materializa-
do en la firma de nuevos convenios en el último curso.

Es destacable el hecho, por novedoso, de que, acogiéndose a una reciente norma-
tiva de la propia Universidad de Santiago de Compostela, los alumnos pueden
también aportar su propia empresa, en la que realizarán las prácticas. Este siste-
ma supone la firma de convenios con empresas sin relación con la Universidad
que, posteriormente, en futuros cursos, si siguen dispuestas a colaborar, permite
la incorporación de nuevas plazas a las ofertadas por el centro que serán cubier-
tas de acuerdo con los criterios citados en el apartado anterior.

2.4. Seguimiento y evaluación de h experiencia y resultados

La asignación de un tutor a cada uno de los alumnos que realizan sus prácticas ex-
ternas, que se responsabiliza del control de aquellos, es la fórmula utilizada para el
seguimiento del programa de prácticas. Este control tiene por objeto garantizar
que el alumno realiza aquellas ¡"unciones establecidas en el correspondiente conve-
nio, evitando así los posibles abusos por parte de la institución de acogida.

Los resultados de la experiencia son altamente satisfactorios, con alguna excep-
ción inevitable, y se deducen de las opiniones emitidas por los alumnos, tanto en
las manifestaciones que realizan ante sus tutores como en aquellas que redactan
en sus memorias (uno de cuyos apartados es su valoración personal de la expe-
riencia).

La reunión conjunta que al final del curso realizan los tutores, permite valorar ía
conveniencia o no de continuar el curso siguiente la colaboración con las diferen-
tes instituciones que participan en el programa.

3. Financiación de la acción

Presupuesto del propio centro.
Programa de ayudas de la Xunta de Galicia.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades.

Relaciones Laborales.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

"Aumentar leí presencia y el conocimiento de la titulación en ia sociedad". Punto
5.1.4 del Informe Final de la titulación.

6. Impacto y difusión

El programa de prácticas es complementario de otros programas, como el gestio-
nado por el Consejo Social de la Universidad. Sin embargo, los alumnos tienen
una especial predilección hacia el primero. Son diferentes los motivos que les lle-
van a ello, pero, entre otros, son destacables los siguientes:

a) La asignación de un tutor en el centro (profesor suyo) y de un tutor en la em-
presa.

b) El destino es siempre una institución en la que va a realizar prácticas relacio-
nadas con sus estudios.

c) La posibilidad de elegir entre créditos optativos y de libre configuración a
efectos de determinar su curriculum.

d) La compatibilidad de las prácticas con el desarrollo del curso académico.

En cuanto a la difusión del programa de prácticas es destacabie la identificación del
mismo con la titulación, lo que se traduce en la posibilidad que el ¿himno tiene de
programar sus itinerarios, en el ámbito de la optatividad o de la libre configuración,
en función de su inclusión o no en aquél. La posibilidad de modificar !a matricula,
sustituyendo créditos optativos o de libre configuración identificados con materias
concretas por los asignados a las prácticas, una vez que el alumno ha sido seleccio-
nado, supone una seguridad que le tranquiliza en gran medida.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La experiencia acumulada permite afirmar que, con independencia de las difi-
cultades para su realización, sobre todo de gestión, los programas de prácticas,
que complementan a las establecidas en un plan de estudios, son una fórmula
idónea para dar a conocer una titulación y sus posibilidades al exterior, motivan
en gran medida a los alumnos y encuentran en éstos una excepcional acogida. Es
por ello que ¿íccinnes como ésta serian recomendables en cualquier titulación de
las implantadas en nuestras universidades no suponiendo ningún coste econó-
mico, ya que los propios alumnos, en último caso, están dispuestos a financiar
los desplazamientos, si los hubiere, para la realización de sus prácticas.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidas por paite de la
institución)

En todo momento, desde que el programa de prácticas se iniciara, la Universi-
dad ha facilita di) los diferentes trámites y ha atendido las sugerencias que desde
el centro se hicieron, sobre todo las modificaciones de la normativa de gestión
académica precisas para facilitar su realización.

181



PLAN DÍL LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MFIORA

Descriptores:

Nombre de la acción: Programa de prácticas en empresas e instituciones.
Universidad: Universidad de Santiago de Compostela.
Unidad: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
Autores y Responsables de la aplicación: Dirección de la Escuela Univer-
sitaria de Relaciones Laborales.
Fuente de localización: Para el seguimiento del programa de prácticas
puede verse la siguiente página web; http://www.usc.es/eurel/convprac-
t ica s / pr a c tesco 1 a. h tm
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FORMACIÓN DEL ALUMNADO MEDIANTE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS. Universidad de Sevilla (2002)

1. Ámbito/unidad

Diplomaturas en Ciencias Empresariales y en Turismo impartidas en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivo*

A) Promover la realización de prácticas en empresas por nuestros estudiantes
de tercer curso de la Diplomatura en Ciencias Empresariales. B) Realizar una
oferta suficiente de prácticas en la asignatura Practicum de tercer curso de la Di-
plomatura en Turismo.

2.2. Planificación

Actuaciones: A) Nombramiento de la Comisión de Prácticas en Empresas del
Centro. B) Elaboración de convenios tipo para la realización de las prácticas. C)
Identificación de las empresas potenciales y contactos con sus responsables. D)
Normalización del proceso de adjudicación (guía). E) Comunicación a los estu-
diantes del procedimiento y solicitud de sugerencias y propuestas de mejora. F)
Adjudicación de las prácticas. G) Seguimiento del desarrollo de las prácticas. H)
Evaluación del resultado de la actividad y rediseño de objetivos.

Recursos: La política general fue en todo momento el empleo mas eficiente de los
recursos disponibles. De este modo, no se utilizaron recursos específicos, pues el
puesto singularizado de Secretaría de Dirección fue empleado como apoyo ad-
ministrativo por parte de la Subdirección de Prácticas en Empresas.

Temporalización; Nombramiento de la Comisión de Prácticas en Empresas del
Centro; julio de 2001. Elaboración de convenios tipo: julio de 2001. Identificación
y contacto con empresas: julio de 2001. Confección provisional de la guía de
prácticas en empresas: septiembre de 2001. Reuniones con los estudiantes del
Centro: octubre de 2001. Confección definitiva de la guía de prácticas en empre-
sas: octubre de 2001. Nombramiento de las Subcomisiones (adjudicación de
prácticas y asignación de tutores académicos): octubre de 2001. Reuniones perió-
dicas de la Comisión: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; mar-
zo, julio y septiembre de 2002.

Pian de seguimiento: A) Individualizado: Al comienzo de la práctica, el tutor aca-
démico contacta con el tutor de la empresa, y cada alumno debe entregar a su tu-
tor académico un total de 4 informes parciales, según un impreso normalizado
(dos durante el primer mes de la práctica y u n ° en los meses siguientes), y un in-
forme final en el que se debtn recoger todos los aspectos señalados en la guía. Al
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finalizar la práctica, e! tutor académico debe remitir al tutor de la empresa el in-
forme del alumno, según impreso normalizado, mediante el cual la empresa va-
lora al mencionado estudiante. Con toda esta información, el tutor académico
elabora el acta de calificación del alumno (apto, no apto o no presentado). Una
vez concluida la práctica, si a la empresa y al alumno les interesa continuar su re-
lación, se activa el convenio de inserción laboral.

B) Conjunto: La Comisión de Prácticas en Empresas ha mantenido reuniones pe-
riódicas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2001, y marzo de 2002, estando pendientes las correspondientes a julio y sep-
tiembre de 2002, momento el que se realizará la evaluación definitiva de la activi-
dad.

2.3. Descripción de la experiencia

Para cada una de las Diplomaturas, se ha confeccionado un convenio tipo de
prácticas en empresas y otro de inserción laboral. Dado que el Practicum de la
Diplomatura de Turismo es una asignatura troncal de tercer curso, este tipo de
prácticas fue el que se abordó en primer lugar. Así, una vez se tenia el número de
alumnos matriculados, se realizó una oferta pública de plazas, ajusfando de esta
forma oferta y demanda. Los alumnos, que ya disponían de la guía, debían en-
tregar en el plazo establecido su curriculum vitae, según el modelo normalizado,
así como sus preferencias al respecto. Una vez ordenados los estudiantes en fun-
ción de su nota media, se realizó la primera adjudicación provisional de plazas,
de la que resultó la primera fase de entrevistas. Una vez realizadas éstas, se pro-
cedió a la segunda adjudicación provisional de plazas, de la que resultó la segun-
da fase de entrevistas. En cada una de estas fases, por cada plaza se presentaban
a la empresa tres candidatos, que eran ordenados de mayor a menor preferencia,
incorporando también la restricción de que un alumno no realizara mas de tres
entrevistas en cada fase. Como resultado de todo este proceso, el 19 de diciembre
de 2001, se publicó la lista definitiva de adjudicación. A partir de ese momento,
cada uno de los alumnos era conocedor de la empresa donde iba a realizar la
práctica, su techa de incorporación y horario. Por lo que respecta a la Diplomatu-
ra en Ciencias Empresariales, una vez concertada la práctica con la empresa, se
realiza la oferta pública en el tablón del Centro, debiendo el alumno interesado
en la misma entregar su curriculum vitae en el plazo establecido de 15 días. A
continuación, e! Centro selecciona de entre los solicitantes los cinco mejores ex-
pedientes, concertándose una entrevista entre la empresa y Los alumnos elegi-
dos, momento en el que !a empresa selecciona al que considera más adecuado.
De esta forma, en aproximadamente 20 días, la plaza ofertada es cubierta por al-
guno de nuestros alumnos.

Los contactos mantenidos con los tutores académicos ponen de manifiesto el alto
nivel de satisfacción experimentado por nuestros estudiantes con el desarrollo
de la actividad.
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2.4. Seguimiento 1/ evaluación de la experiencia y resuMados

Seguimiento: A) Individualizado: La relación impuesta, vía entrevistas, entre los
alumnos y los tutores académicos ha permitido resolver rápidamente algunas si-
tuaciones insatisfactorias, y así, hasta el momento, dos alumnos han sido reubica-
dos en otras empresas, dada la naturaieza de la práctica que estaban realizando.

B) Conjunto: B.l. Reuniones de la Comisión de Prácticas en Empresas. Julio de
2001: aprobación de los cuatro convenios tipo e identificación de las empresas
potencíales. Septiembre de 2001: Confección provisional de la guía de prácticas y
relación de empresas y número de prácticas concertadas. Octubre de 2001: Re-
dacción definitiva de la guía y su publicación; nombramiento de la subcomisión
de adjudicación de las prácticas y nombramiento de la subcomisión que asigna-
ción de plazas a las tutores académicos. Noviembre de 2001: Seguimiento de la
adjudicación provisional de las prácticas y aprobación de la asignación de tuto-
res académicos. Diciembre de 2001: Aprobación de la adjudicación de las prácti-
cas. Marzo de 2002: Seguimiento de las prácticas. Actualmente están pendientes
las reuniones de julio y septiembre de 2002.

B.l. Reuniones de la Subcomisión de adjudicación de las prácticas. Octubre de
2001: Primera adjudicación provisional de plazas y primera fase de entrevistas.
Noviembre de 2001: Segunda adjudicación provisional de plazas y segunda fase
de entrevistas. Diciembre de 2001: Adjudicación definitiva de las prácticas y tras-
lado a la Comisión para su aprobación.

B.3. Reunión de la subcomisión de asignación de tutores académicos. Noviem-
bre de 2001: asignación de tutores académicos y traslado a la Comisión para su
aprobación.

B.4. Reuniones con alumnos. Octubre de 2001: reunión con los alumnos para la
exposición del procedimiento de adjudicación de las prácticas, solicitando suge-
rencias y propuestas de mejora. Abril de 2002: reunión informativa con ¡os alum-
nos de segundo curso de turismo.

Evaluación: Con carácter general puede indicarse que se han superado los objeti-
vos establecidos para nuestro proyecto de formación del alumnado mediante
prácticas en empresas, cumpliendo con los dos pilares fundamentales sobre los
que decidimos sustentarlo: igualdad de oportunidades y transparencia. Creemos
que el procedimiento de adjudicación de las prácticas es adecuado, y así, cuando
se hayan analizado los informes finales de nuestros alumnos, podrán ser reconsi-
derados algunos aspectos, que deberán ser aprobados por la Comisión de Prácti-
cas en Empresas en su próxima reunión de septiembre de 2002. Con carácter más
específico, la relación impuesta entre los alumnos y sus tutores académicos ha
permitido solventar rápidamente algunos problemas presentados.

Para el próximo curso académico nuestro objetivo es consolidar el proceso de ad-
judicación de prácticas y mejorar tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo
la formación de nuestros alumnos a través de este instrumento.
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Resultados esperados: Materializando los objetivos propuestos, ciframos al inicio
de nuestro proyecto en 2Ü0 las prácticas que se deberían alcanzar.

Resultados logrados: En el momento de rellenar este informe, son 226 las prácticas que
se han logrado alcanzar, de las que 141 corresponden al practicum de Turismo.

3. Financiación de la acción

Ninguna.

4. Convocatoria del FNECU y unidad evaluada de la que se derivó

1 Plan Nacional de Evaluación de Calidad en las Universidades, 2.a convocatoria.
Diplomatura en Ciencias Empresariales impartida en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Tanto en el protoloco de Au toe valuación como en el informe de los evaluadores
externos, se hacía mención expresa a que las prácticas ofertadas a los alumnos del
Centro eran muy escasas, por ¡o que se debería considerar un punto débil en la Di-
plomatura en Ciencias Empresariales, haciendo constar también la aparición en la
Diplomatura de Turismo de la asignatura Practicum, de carácter troncal.

6. Impacto y difusión

Tanto la Junta de Centro como el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la
Universidad de Sevilla han recibido información periódica del grado de cumpli-
miento de los objetivos y procedimientos señalados. En la página web del Centro
se ha ido incorporando progresivamente toda la información relativa a las prácti-
cas, y en la guía del estudiante que se editará al comienzo del próximo curso aca-
démico, se ha reservado un espacio para señalar sus aspectos más esenciales.
También cabe destacar que las empresas que han colaborado con nuestro centro
han recibido información puntual de los convenios, los planes de estudio y el
proceso a seguir para la adjudicación de las prácticas.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El procedimiento descrito resulta de aplicación general en cualquier centro uni-
versitario, con las adaptaciones lógicas a las enseñanzas que impartan.

8. Compromiso institucional

Mantenimiento y mejora de la experiencia, ampliación tanto del número de prác-
ticas ofertadas como de tutores académicos.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Formación del alumnado mediante prácticas en em-
presas.
Universidad: Universidad do Sevilla.
Unidad: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Autores y Responsables de la aplicación: Autores: D. Manuel Rey More-
no, Dirección de la Escuela Unñersitaria de Estudios Empresariales de la
Universidad de Sevilla.
Responsable: Subdirector de Prácticas en Empresas y Relaciones Interna-
cionales de la Escuela Universitaria de Fstudios Empresariales de la Uni-
versidad de Sevilla.
Fuente de Idealización: La gm¿i del Practicum, asi como el procedimiento
para la solicitud v asignación de las prácticas ofertadas fueron publicadas
en el tablón de Prácticas en Empresas, y depositadas en !>i Lupistería del
Centro.
En la página web de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariaies de
la Universidad de Sevilla, además de los documentos anteriores se mues-
tran los convenios que se suscriben entre la Universidad y tos empresas que
ofertan prácticas para nuestros alumnos, así como los procesos a seguir
para su adjudicación.
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1.5. DESARROLLO DE HABILIDADES
PROFESIONALES

PREMIO 2002

PROYECTO EUROPA: UNA ENSEÑANZA ORIENTADA AL
APRENDIZAJE. Universidad Politécnica de Valencia (2002)

1. Ámbito/Unidad

El Proyecto Europa es una plan de innovación docente que lleva implantado en
la Universidad Politécnica de Valencia desde el curso 2000/20111. Comprende 5
programas, que son los siguientes:

• ACE Ayuda Complementaria a la enseñanza.
• ADÜ Ayuda a la Organización docente.
• AFI Ayuda a la Formación integral de alumno.
• AMA Ayuda a la mejora en el aprendizaje.
• AME Ayuda a la mejora en ia enseñanza.

Cada programa se divide en subprogramas, que describen la acción susceptible
de ejecutarse en unos casos por los centros, en otros casos por los departamentos.
El Proyecto se oferta desde el Vicerrectorado de Coordinación Académica y
Alumnado a toda la UPV. Se concibe con carácter voluntario, de forma que la im-
plantación del Proyecto no es uniforme en toda !a Universidad, cada centro y/o
departamento solicita la acción que va a implantar. La UPV cuenta con 15 cen-
tros, 44 departamentos y se imparten 54 titulaciones. En la última convocatoria
los 15 centros han participado en todos los programas del Proyecto poniendo en
marcha alguna o la totalidad de las acciones que comprende el programa de que
se trate. En la segunda convocatoria la participación ha aumentado considerable-
mente.
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2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo principal como indica el lema es apostar por Una Enseñanza Orienta-
da al Aprendizaje y se despliega en los siguientes objetivos:

• Ilusionar a toda la comunidad universitaria en este nuevo proyecto.
• Enfocar las enseñanzas a la consecución del saber hacer del alumno y conseguir

que el alumno desarrolle su capacidad de autoaprendizaje.
• Proveer de los mecanismos que reduzcan el salto al que se enfrenta cada alum-

no en su acceso a la universidad.
• Incidir en la mejora de los sistemas de evaluación, favoreciendo la evaluación

continua y ¡a medida del saber hacer real del alumno.
• Poner la enseñanza al servicio de la sociedad, orientando la docencia hacia el

empleo.
• Facilitar la docencia en valenciano e inglés y su aprendizaje.
• Fomentar los intercambios de profesores y alumnos con otras universidades.
• Promover mejoras en la docencia que impliquen de un modo global a los Cen-

tros y Departamentos, por un lado, y de un modo personalizado e individual a
cada profesor y a cada alumno.

• Establecer incentivos que faciliten la consecución de estos objetivos.

2.2. Planificación

Cada subprograma del Proyecto Europa define una actuación concreta a realizar
por los participantes que pueden ser centros, departamentos, alumnos o profeso-
rado. El Proyecto está diseñado para que pueda implantarse íntegramente en
cada unidad, pero dada la complejidad del mismo por la gran cantidad de accio-
nes asumióles por las distintas unidades y atendiendo a !as particularidades de
cada una, ya que tenemos centros que imparten hasta 11 titulaciones (EPSG) y
otros que imparten una sola (ETSA), se ha optado por una implantación progre-
siva.

Se oferta desde el VICAA a toda ta universidad para que cada unidad decida li-
bremente en qué acciones va participar. Los centros nombran un Coordinador
que se encarga de dirigir, coordinar y desarrollar la puesta en marcha del Pro-
vecto en su escuela y actúa como interlocutor con el Vicerrectorado y el Instituto
de Ciencias de la Educación, que se encargan de Iiderar el Proyecto. Asimismo se
nombra un coordinador de departamento que realiza las mismas funciones que
el coordinador de centro pero a nivel departamental.

Un vez se reciben las solicitudes se diseña con cada unidad un Plan anual de mejo-
ra donde se recogen cada una de los subprogramas (acciones) que van a implantar
en la unidad. En la elaboración de plan se recogerán los siguientes puntos:

1. Análisis de la situación inicial de la unidad.
2. Objetivos generales del Plan de mejora.
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3. Ámbitos afectados por e! Plan de mejora.
4. Objetivos específicos para cada uno de los ámbitos elegidos.
5. Recursos implicados.
6. Acciones para lograr los objetivos.
7. Sistema de seguimiento y evaluación.
8. Cronograma u diagrama GANTT del plan de acción.

Este plan se formaliza en un pliego de condiciones firmado por el director del
centro, el coordinador, y el VICAA. Este pliego de condiciones constituye el
compromiso del centro de poner en marcha todo su potencial para ejecutar el
plan acordado.

Cada subprograma tiene asociada una dotación económica determinada. Para la
dotación de estos recursos se tiene en cuenta diversos criterios, n." de titulacio-
nes, n.° de créditos impartidos, n." de alumnos matriculados, etc. En casos de alta
participación el presupuesto ordinario del centro ha aumentado hasta un 23"« (es
el caso de la ETS11). Los recursos pueden ser tanto para alumnos, profesores, cen-
tros o para los departamentos.

Cada actuación tiene su proceso de seguimiento, el coordinador de cada centro,
que pertenece al equipo directivo del mismo, y el coordinador de departamento
(creadas ambas figuras para la coordinación del Proyecto) remiten al VICAA
tanto informes parciales como finales de cada subprograma. El seguimiento de
cada acción es esencial para tomar la decisión de potenciar determinados progra-
mas, para adaptarlos a las necesidades de los centros, para modificar algunos
programas, para recoger propuestas de mejora y paliar desajustes detectados. En
la segunda convocatoria se lian recogido todas estas posibilidades.

Lá gestión y coordinación del Proyecto, asi como la preparación de reuniones in-
formativas en los centros para ofertarlo, la recogida de propuestas, a nivel central
le corresponde al Gabinete de Gestión de Recursos y de Apoyo a la Docencia de-
pendiente del VICAA, el .seguimiento, asesoramiento a nivel central le correspon-
de al ICE y al GRAD conjuntamente. En la Comisión Asesora de la Docencia y el
Aprendizaje se presentan resultados globales al finalizar las convocatorias, y se
discuten las nuevas propuestas que hayan podido surgir con su puesta en marcha.

Podemos concluir diciendo que la iniciativa es del VICAA pero los protagonistas
son los centros y departamentos, y la misión del equipo rectoral es poner a su
disposición todos los mecanismos con que cuenta para el despliegue de este am-
bicioso Proyecto, cuyo objetivo no es otro que e! de orientar la enseñanza al
aprendizaje.

2.3. Descripción tic la experiencia

El Proyecto en la primera convocatoria contaba con 20 subprogramas, en la se-
gunda se amplia con 7 más. La amplitud del Proyecto, nos obliga a resumir es-
cuetamente la experiencia.
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El programa ACE que incentiva la calidad docente del profesorado, según los
méritos aportados, ha repartido entre los profesores participantes un total de
239.032 euros.
El programa ADO de ayuda a la organización docente cuenta con 8 acciones,
son las siguientes: La creación de un consejo asesur por centro, se ha constitui-
do en 13 centros. El nombramiento de coordinadores de curso y de título, han
sido nombrados en todas las escuelas. Las encuestas para conocer la realidad
de los centros se pasan en todos ellos. El premio a la excelencia docente se ha
puesto en marcha en 12 escuelas. Los libros informativos de los centros se ela-
boran por la totalidad de ellos. Y Por último en los subprogramas de gestión
medioambiental y de gestión de la prevención se ha involucrado 11 centros y
10 departamentos.
El programa AFI de ayuda a ¡a formación integral del alumno, cuenta con 5 ac-
ciones, son las siguientes: la oferta de formación humanística complementaria,
ha aumentado en un 8% los créditos impartidos en la UPV. La creación de ca-
nales de información con el objeto de proponer cursos para egresados, se ha
puesto en marcha por 10 escudas. Se imparte docencia en valenciano en todos
los centros. Se incentiva la docencia en inglés, impartiéndose 253 créditos re-
partidos en 12 centros. Y las escuelas de la UPV ya han ofertado 3 título pro-
pios, encontrándose en proceso de tramitación tres títulos más.
El programa AMA de ayuda a la mejora en el aprendizaje cuenta con 7 acciones
que son las siguientes: las jornadas de acogida se imparten en todos los centros
a la totalidad de alumnos de nuevo ingreso. En el año 2001 se han dirigido 3.389
Proyectos de Fin de Carrera. En 14 centros se ha implantado la figura del profe-
sor tutor, con 652 profesores tutores de un total de 2.400 y 4.257 alumnos tutela-
dos de un total de 34.431, la figura del alumno tutor se ha constituido en 12 cen-
tros, contando 526 alumnos tutores y 1.776 alumnos tutelados. En la colabora-
ción transversal de la docencia han participado 5 escuelas con un total de 10
propuestas involucrándose un n." considerable de departamentos. El Vicerrec-
torado de Empleo oferta cursos a los futuros egresados de todos los centros para
orientarlos en su incorporación al mercado laboral. En la edición de libros inter-
activos de autoaprendizaje hay 7 departamentos involucrados.
El programa AME de ayuda a la mejora de la enseñanza cuenta con 7 acciones
que son las E¡ siguientes: Coordinación de programas de las titulaciones, se ha
puesto en marcha por 6 centros. Para la implantación de nuevas metodologías
docentes y nuevos métodos de evaluación se ha ejecutado 250 proyectos, con-
tando para ello con la colaboración de 115 becarios. En el programa de cualifi-
cación pedagógica del profesorado han participado un total de 84 profesores,
este programa comprende la formación inicial pedagógica del profesor, un
plan de acogida para los profesores noveles y otros cursos de este tipo pero
ofertados a todos los profesores. En la puesta al día de sus conocimientos e in-
tercambios de corta duración en Europa han participado 51 profesores. La últi-
ma acción, mejora de la cualificación profesional del profesor, a través de prác-
ticas en empresas, todavía no se ha ejecutado, ya que se está diseñando su pla-
nificación y tramitación.
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2.4. Seguimiento y valuación de la experiencia y resultados (esperados y obtenidos)

Para la evaluación de ln experiencia han sido fundamentales, tanto el pase de
una encuesta a cada Centro al final de la convocatoria anual, como las reuniones
mantenidas con los diferentes coordinadores del Proyecto, los técnicos del
V'ICAA, del ICE y los directores de los centros para hablar sobre los resultados
obtenidos. De ahí se dedujo lo siguiente:

Los Centros detectaron eerie de fortalezas y áreas de mejora del proyecto que
enumeramos a continuación:

Fortalezas:
• Alto grado de entusiasmo del profesorado.
• Permite iniciar procesos de mejora con la participación de todos los miembros

de la Fscuela.
• Dota al alumno de una mayor información.
• Permite romper con algunos vicios adquiridos como por ejemplo en la verte-

bración de los Planes de Estudio.
• Su enfoque es coherente con las tendencias actuales de Enseñanza Superior.
• Apoya a la calidad de la enseñanza, su planificación, coordinación y segui-

miento.

Arcas de Mejora:
• Mayor coordinación entre las distintas unidades (Vicerrec tora dos, Servicios de

apoyo y Centros y Departamentos implicados en cada iniciativa).
• Mejorar los mecanismos de información a toda !a comunidad de la UPV.
• Establecer una aplicación informática que facilite la gestión y evaluación del

programa.
• Desarrollar una página web con información, noticias, documentación, foros

de debate, datos estadísticos disponibles, etc.
• Mejorar el acceso y manejabilidad de las bases de datos existentes sobre datos

dü alumnado, principalmente Lisas de rendimientos.
• Considerar el incremento de las tareas de gestión y esfuerzo que supone a las

unidades la implantación y seguimiento del proyecto. Valorar la adecuación
de recursos humanos necesarios. Algunas iniciativas no han sido implantadas
en muchos Centros debido a no disponer de personal preparado para llevar a
cabo las funciones de dinami/ación, formalización, gestión, seguimiento y
evaluación de los programas.

• Agilizar el pago de alguno de los subprogramas.
• Transparencia de resultados.

Sobre la base de estas necesidades se ha trabajado este año, la coordinación ha
sido mucho mayor, se han hecho más campañas de información, hemos hecho
más visitas a los centros con el objeto de presentar determinados programas en
los que había más interés.

193



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES PE MEJORA

Se puso en marcha una aplicación informática en el VICAA para facilitar la ges-
tión de los subprogramas y ya en este curso existe una página web, con toda la
documentación oportuna.

En este curso también se aumentó considerablemente el n." de alumnos de apoyo
(becarios) que en muchos casos son necesarios para la puesta en marcha de de-
terminadas acciones.

Se han implantado nuevos programas atendiendo a nuevas necesidades y se han
unido otros que tenían más sentido si se realizaban conjuntamente. Se desplie-
gan más recursos humanos, pues cabe la posibilidad de Sí'licitar becarios de apo-
yo para implantar varios subprogramas.

Al tratarse de un proyecto que afecta a toda la universidad y que cuenta con 27
acciones diferentes nos propusimos como objetivo conseguir un determinado ín-
dice de participación, la respuesta fue bastante buena debido a que todas las ac-
ciones estaban justificadas ya que surgen del proceso de evaluación de la univer-
sidad conocido por lodas ias direcciones de las escuelas y esto hizo que se invo-
lucraran dt' lleno en el Proyecto.

3. Financiación de la acción

Se financia a través del Plan de Ordenación Docente de la Universidad Politécnica
de Vaienria. El presupuesto previsto para el curso 2000/2001 fue de 2.193.694,18
euros, de los que se lian gastado 865.457,43 euros. Para el curso 2001/2002 el pre-
supuesto destinado ha sido el mismo que el curso anterior, con una previsión de
gasto del 80% al 90% de acuerdo con el aumento del índice de participación.

En la actualidad el proyecto más ambicioso y con mayor empuje del equipo rec-
toral es e! Proyecto Europa, impulsado desde el Vicerrectorado de Coordinación
Académica y Alumnado, prueba de ello son los recursos económicos invertidos
por la UPV.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Los objetivos del Proyecto Europa como veremos más adelante tienen su origen en
la evaluación de la calidad realizada en el año 98 (PNECU 98) y de los resultados
obtenidos en el proceso de evaluación seguido en la ETSII. Para ello se han consi-
derado diversos factores de muy diversa índole: perfil de formación, estudios so-
bre el proceso, índices de rendimiento, valoración de la inserción laboral, etc.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Como propuestas de mejora del informe final de la convocatoria de la UPV po-
demos mencionar las siguientes:
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• La firma del Pian Plurianua! para el Sistema Público Universitario Valenciano,
en el que se establece un sistema de financiación ligada a objetivos de calidad,
muchos de los cuales coinciden con los del Proyecto Europa, en junio de 1999.

• La creación de un Proyecto Institucional de carácter docente que recogiera to-
das las acciones de mejora propuestas a raíz del proceso de evaluación que se
ha seguido en la UPV desde el 98. El Proyecto Europa, proyecto que asume, li-
dera e intenta paliar las debilidades manifestadas en el ámbito docente, es
aprobado en (unta de Gobierno en 8 de mayo de 2000.

Y de los diferentes informes del Comité de autoevaluación y del Comité de eva-
luación externn de la ETSII y do la UPV surgen las siguientes acciones de mejora:

• Establecer canales de información con el exterior para adecuar la formación de
los alumnos a las necesidades de la sociedad.

• Optimizar la estructura de los planes de estudio vigentes.
• Procurar una formación integral del alumno, crear cursos de formación per-

manente para los egresados para facilitar su incorporación al mercado laboral,
fomentar la elaboración por parte de los centros de títulos propios que serán
un valor añadido en el portafolio curricular del alumno.

• Potenciar el conocimiento de idiomas, incentivar tanto la docencia en valencia-
no como en inglés.

• Acoger a los alumnos de nuevo ingreso para adaptarlos al mundo universita-
rio, establecer un sistema de seguimiento académico y curricular de los alum-
nos.

• Crear los mecanismos necesarios para coordinar los programas de las titula-
ciones.

• Mejorar la tasa de rendimiento del alumno, mediante nuevas métodos de en-
señanza-aprendizaje y de evaluación del trabajo del alumno.

• Poner en marcha diversas actuaciones para mejorar la cualificación del profe-
sorado tanto pedagógica, como complementaria.

• Y para finalizar establecer mecanismos para incentivar y reconocer la calidad
docente del profesorado.

6. Impacto y difusión

El proyecto se ha presentado en diferentes foros, entre otros: Seminario de Direc-
ción Estratégica de las Universidades para el desarrollo de equipos directivos
(UPC Curso 2000-2001), I Jornada de Intercambio de Experiencias en la Comuni-
dad Valenciana e Islas Baleares (UPV julio de 2000). Se han editado 3.100 ejem-
plares de la publicación. El número de universidades que se han interesado en el
proyecto ha sido muy elevado. Se ha presentado en formato poseer en el congre-
so de Tarragona, en julio de 2002, de Innovación Docente). Se difundió en las Jor-
nadas sobre Calidad en la Universidad organizadas por la Universidad de Can-
tabria en coordinación con la Conferencia de Rectores de Universidades Españo-
las (CRUE) —"Indicadores de Calidad para la Universidad: su definición y uso"
(septiembre de 2000).

195



Pt AM np LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEIORA

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

En principio son aplicables tanto las iniciativas que se plantean individualmente
(subprogramas) como en su conjunto a todos los centros, a todas ¡a titulaciones y
a todos los departamento, según la acción de que se trate.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

EL Proyecto esta liderado por el Vicerrectorado de Coordinación Académica y
Alumnado colaboran prácticamente todos los Vi correctora dos en las distintas ac-
tuaciones que se plantean. Aparte de la dotación económica a la que hemos he-
cho referencia anteriormente, existe un reconocimiento al profesor que asume al-
gún cargo como coordinador, y una dotación de recursos humanos (125 beca-
rios).

El Instituto de Ciencias de la Educación asume un papel importante en la ejecu-
ción del proyecto como órgano asesor, como gestor e involucrándose en el proce-
so de seguimiento.

El Gabinete de Gestión de Recursos y de Apoyo a !a Docencia, conjuntamente
con el ICE gestiona y coordina la implantación del proyecto.

La Comisión Asesora de la Docencia y del Aprendizaje, una vez se le eleva una
memoria anual del conjunto del Proyecto, se hace eco de las nuevas propuestas
que puedan surgir de la experiencia de la ejecución.

Descriptores:
Nombre de la acción: Proyecto Europa: Una enseñanza orientada al
Aprendizaje.
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia.
Unidad: Universidad Politécnica de Valencia.
Autores y Responsables de la aplicación: El i sen Gómez-Senent Martínez,
Vicerrector de Coordinación Académica y Alumnado (VICAA).
Fuente de loralización: El Proyecto Europa se ha difundido de forma tradi-
cional entre la comunidad universitaria, mediante la publicación de un li-
bro, y a través de internet en la página web: www.upv.es/t-uropa.
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PLAN DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES EN EL ALUMNADO. Universidad Europea
de Madrid (2002)

1. Ámbito/Unidad

El total de titulaciones de la Universidad Europea de Madrid

2. Síntesis de la mejora

2.1. Objetivos

• Detección de las demandas del mundo laboral respecto a las competencias
profesionales de los recién licenciados.

• Elaboración de un plan de desarrollo de estas competencias para los alumnos
de nuestra universidad, que implique la decisión de las competencias a desa-
rrollar por titulación, la adaptación de contenidos curriculares, métodos do-
centes y coordinación de procesos y actividades.

• Creación de una dinámica permanente de reflexión y de intercambio de ex-
periencias en el profesorado respecto a su práctica docente y su impacto en el
desarrollo de las competencias en el alumnado que se traduzca en la consoli-
dación de una cultura de innovación y mejora continua de los aspectos relacio-
nados con la docencia.

• Desarrollo de proyectos de evaluación de resultados de aprendizaje en compe-
tencias de los alumnos de la universidad.

• Formación de alumnos en competencias básicas a través de cursos-taller ofre-
cidos por el Instituto de Psicología y Pedagogía dentro del "Plan de Formación
Complementaria al Alumno".

2.2. Planificación

FASE 0:

Detección de las competencias demandadas a recién licenciados

Desarrollo de un estudio en las siguientes fases:

l.J Estudio exploratorio. Realización de entrevistas en profundidad a ¿cuántos?
expertos de distintos sectores profesionales respecto a qué características, dando por
supuestos conocimientos técnicos y teóricos, definen a un recién licenciado con un
potencial de desarrollo de carrera excelente. Se obtuvieron 37 características

2." Estudio Delphi. Valoración y ejemplificación de esas 37 características por
parte de un panel de 73 expertos. Como resultado de dos rondas de valoración se
obtuvieron 20 competencias y los indicadores que las definían.

Plan de desarrollo de competencias en el alumnado de la Universidad Europea
de Madrid
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FASE 1:
Objetivos: 1) Diseño y puesta en marcha del proceso. 2) Comunicación al total
del profesorado

• Formación del "Grupo de competencias"encargado de diseñar el proyecto.
• Selección y definición de las competencias comunes a desarrollar por todas las

titulaciones.
• Decisión sobre la organización del proyecto.
• Comunicación del proyecto al total del profesorado.
• Configuración de ios grupos de trabajo por titulaciones.

FASE 2:
ObjeHvos: 1) Autorreflexión del coiectivo de profesores y recogida de esa infor-
mación por parte de los grupos de las titulaciones 2) elaboración de planes de ti-
tulación 3) Elaboración de planes de acción. Recogida de información sobre la re-
flexión del total del profesorado sobre su actividad en el aula y su vinculación al
desarrollo de competencias a través de cuestionarios.

• Elaboración del documento resumen de las actividades llevadas a cabo por los
profesores y su vinculación ai desarrollo de competencias.

• Elaboración de los "diccionarios de competencias" por titulación. Descripción
del perfil de competencias a desarrollar en el alumno.

• Elaboración de los planes por titulación; decisión sobre qué competencias,
cómo y cuándo se desarrollarán a lo largo de la titulación.

• Establecimiento de objetivos de intervención por titulación (planes de acción):

Planes de acción: Primeros Objetivos

— Acciones de comunicación al alumno.
— Inclusión de los objetivos de desarrollo de competencias en los programas de

las asignaturas.
— Incremento de ia metodología activa y cooperativa y de las actividades de ca-

rácter transversal.
— Replanteamiento de la actividad tutorial a la luz del desarrollo de competen-

cias.
— Creación de asignaturas de libre configuración.

Adaptación de cursos de! "Plan de Formación Complementaria a los Alumnos"
ofrecidos desde el Instituto de Psicología y Pedagogía (IPP) en función de necesi-
dades de la titulación; desarrollo de 28 cursos-taller para el desarrollo de compe-
tencias en el alumno.

— Desarrollo de actividades de formación del profesorado sobre fomento de las
competencias profesionales, dentro del "Plan de formación pedagógica".

— Puesta en marcha de actividades de intercambio de experiencias y reflexión
del profesorado.
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FASE 3:
Objetivos: 1) Consolidación de la reflexión y la formación sobre la práctica do-
cente y su impacto en el desarrullo de competencias, entendiéndolo como un
proceso de mejora continua y 2) Desarrollo de proyectos de evaluación:

• Construcción de una herramienta en Intranet para el intercambio de buenas
prácticas.

• Dinamizarión del intercambio de experiencias a través de seminarios, talleres,
grupos de discusión.

• Aumento de la oferta de actividades de formación pedagógica y en competen-
cias al profesorado.

• Obtención de medidas fiables y válidas de estas competencias para la evalua-
ción del aprendizaje de los alumnos.

• Utilización de esta información para la evaluación y mejora continua de la do-
cencia universitaria.

• Evaluación del impacto del proyecto en la empleabiJidad de los alumnos, inte-
grando ésta dentro de la encuesta anual a antiguos alumnos.

2.3. Descripción ¡le la experiencia

A lo largo del curso 2001-2002 se han llevado a cabo las acciones correspondien-
tes a las FASES 0, 1 y 2, descritas en el anterior apartado.

Durante el curso 2002-2003 se seguirán llevando a cabo parte de las acciones es-
tablecidas en la FASE 2 y se desarrollarán las descritas en la FASE 3, especial-
mente aquellas orientadas a la evaluación para la mejora continua del proyecto.

Concurso-premio ¿buenas prácticas?

2.4. bcgftituieniü i/ evaluación ¡le la expi-ncnaa i/ reaultados

La evaluación se plantea a distintos niveles:

Evaluación de la implementacióii de! proyecto:

• Obtención de duaiinentoí en cada una de las titulaciones que describen la per-
cepción de los profesores respecto al nivel de tkaarmlfo de las competencias en
la titulación (el punto de partida), plañe* de titulación {qué competencias, cómo,
en qué momento se desarrollan a través del itinerario formativo del alumno) y
planea de neción para el curso (concreción de objetivos por año en cada titula-
ción).

• F valuación del cumplimiento de cada uno de los objetivos que constan en e!
plan de actividades del curso. Revisión y establecimiento de nuevos objetivos
de mejora cada curso académico.

• Evaluación de la incorporación de nuevas prácticas pedagógicas por parte de
los profesores, especialmente las que suponen la asunción de metodología ac-
tiva y cooperativa en el aula.
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Evaluación del impacto del proyecto: resultados en aprendizaje de las competencias

• Diferencias significativas en los perfiles de autopercepción de ias competen-
cias de los alumnos, evaluadas a través del cuestionario diseñado a tal fin, in-
crementándose los valores de aquellas competencias que la titulación se ha
comprometido a trabajar.

• Diferencias significativas entre los perfiles de competencias de los alumnos a
la entrada de la universidad, evaluadas a través de la prueba construida a tal
fin, respecto a los perfiles de los alumnos al finalizar la carrera.

Evaluación del impacto en la empleabilidad de los recién licenciados

• incremento de la satisfacción de los tutores de prácticas profesionales.
• Seguimiento de ex alumnos.
• Estudios periódicos por titulaciones o facultades para detección de demandas

de empleadores.

3. Financiación de la acción

Presupuesto interno.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Aunque la puesta en marcha del proyecto que describimos a continuación sea re-
ciente (curso 2001/2002), éste no surge a raíz de una convocatoria concreta del
PNECU, sino de las reflexiones y sugerencias recogidas a lo largo de todas ellas,
en un intento claro de satisfacer las necesidades que el mundo profesional plan-
tea a la Universidad.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Tanto los comités internos, como los extemos, de las distintas convocatorias en
que la Universidad Europea de Madrid ha participado valoran positivamente la
orientación profesional de las titulaciones evaluadas. En este sentido, este pro-
yecto nace como el refuerzo de una de las fortalezas de nuestra Universidad, ha-
ciéndose extensible a todas nuestras titulaciones.

6. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El proyecto está concebido para ser desarrollado en todas las titulaciones de la
Universidad Europea CEES, no sólo en las evaluadas dentro del PNECU. Su tras-
lación, por tanto, es máxima a nivel interno. En buena medida parte del proyecto
es trasladable a otras universidades.
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7. Compromiso institucional

Comité ti o Dirección v Junta de Gobierno. Inclusión del desarrollo de las compe-
tencias en el plan estratégico académico de la Universidad.

Descriptores:
Nombre de la acción: Plan de desarrollo de las competencias profesionales
en el alumnado de la Universidad Furnpea de Madrid.
Universidad: Universidad Europea de Madrid.
Unidad: Todas las titulaciones de la Universidad.
Autores y Responsables de la aplicación: Magdalena Bonsón, Iñigo Alva-
rc-z, Ana M.1' Cruz, Manuel de Buenaga, Juan Carlos García-Perro te, Sole-
dad Garrido, Lidia González, Ronald í Tenry Green, Pedro Montilla, M.* Je-
sús Villa, Eva Icarán.
Fuente de locaüzación: CD actas del Congreso de Innovación en Docencia
Universitaria (Tarragona, julio 2002).
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PREMIO 2002

HACIA EL INGENIERO QUÍMICO GLOBAL: COMBINACIÓN DE
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y HABILIDADES
PERSONALES MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LAS
ASIGNATURAS EN ANTEPROYECTOS GLOBALES. Universidad
Rovira i Virgili (2002)

1. Ámbito/Unidad

Ingeniería Química, Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química In-
dustria!. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ).

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Se pretende cumplir una serie de objetivos que adecúan la oferta de formación
en los estudios de la ETSEQ a las necesidades del mercado laboral y tas caracte-
rísticas del alumnado. Básicamente, las finalidades que se persiguen son:

• La visión global de la ingeniería química desde el primer momento.
• La participación más activa de los alumnos en su proceso de aprendizaje.
• La reducción del número de clases teóricas pasivas.
• El contacto directo y habitual entre el profesor y el alumno.
• La adquisición de hábitos profesionales durante su formación.
• La potenciación de capacidades y habilidades mediante la práctica continuada.
• La utilización de los conocimientos adquiridos en el ámbito de apHcaciones

reales.
• El aumento de la retención de conocimientos y la consolidación de los concep-

tos básicos.
• El auloaprendizaje como norma habitual de adquisición de conocimientos.
• El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza.

2.2. Planificación

Ei despliegue de los anteproyectos integradores en todos los cursos comporta un es-
fuerzo organizativo que es necesario documentar y validar para hacer asumible este
modelo educativo. Así pues, para que ei proceso tenga el éxito esperado hace falta:

• Analizar los procesos utilizando metodologías de "Total Quaiity Management".
• Establecer normas y procedimientos estables de funcionamiento.
• Automatizar las tareas rutinarias durante el desarrollo de los anteproyectos.
• Definir una colección de procesos químicos adecuados para la participación de

las diferentes asignaturas y susceptibles de ser utilizadas en los proyectos.
• Dotar los alumnos de los medios necesarios para llevar a cabo los anteproyectos.
• Dar soporte informático a las asignaturas y a los anteproyectos.
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Los responsables de diseñar la planificación de los diferentes anteproyectos son
los profesores responsables de provecto, designados por la Junta de Escuela.
Éstos son los encargados de la coordinación entre los diferentes profesores que
participan en el anteproyecto y de la evaluación global de los alumnos.

2.3. Descripción tic lu experiencia

La incorporación de las capacidades y habilidades durante el curriculum se reali-
za mediante cuatro herramientas básicas:

• La realización de anteproyectos integrados.
• La realización de intervenciones formales (asignaturas optativas y de libre

elección, seminarios...).
• La utilización de métodos docentes innovadores (método cooperativo, proble-

mas abiertos, laboratorios desestructurales...).
• La potenciación del componente profesional dentro de las asignaturas corres-

pondientes (Prácticas a la Industria, Laboratorio de Investigación...).

En particular, la integración de asignaturas en anteproyectos integradores (AI),
que se corresponde con la primera linea de actuación, es una experiencia que
permite incorporar, de una forma natural, las capacidades sociales en la forma-
ción de los alumnos.

En estos anteproyectos (Figura 1; Anexo 1), los alumnos estudian globalmente un
proceso químico a escala industrial, por la cual cusa precisan utilizar conjuntamente
conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas. Los alumnos se estructuran en
grupos y hacen el estudio durante todo el curso en régimen de trabajo en equipo,
con interdependencia entre sí pero plena responsabilidad individual. Para la reali-
zación del trabajo, cada asignatura cede parte de su tiempo al Al y, a la vez, hace
participar la calificación única obtenida del Al en la evaluación de la asignatura.

Con ¡a experiencia adquirida los últimos años en la utilización de esta herra-
mienta educativa — la primera prueba pOoto se realizó en el curso 1995/19%— y
visto el éxito obtenido, se ha implementado de una forma estructurada a los es-
tudios de Ingeniería Química y también en la Ingeniería Técnica Industrial espe-
cialidad Química Industrial en el curso 2001/2002.

2.4. Seguimiento w ITUIIHKÍIÍII tlr In fv^cnejinii u refultaiiix

Actualmente, se dispone de una experiencia histórica de 7 años en el anteproyec-
to l."-4.J (equipos de 1." dirigidos por alumnos de 4.") y se está desplegando la
experiencia en el resto de cursos. Algunos de los primeros resultados observados
en estos años de experiencia son:

• Una más rápida integración de los alumnos en el entorno universitario.
• Un menor abandono en las asignaturas a lo largo de! cuatrimestre.
• Un menor fracaso durante el primer año universitario.
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• Una mayor experiencia práctica en la organización y gestión de proyectos.
• Una mejora progresiva en !a comunicación de ideas y resultados.
• Una rápida adaptación a diferentes entornos de trabajo.
• Un mantenimiento de los conocimientos técnicos y científicos y una mayor fa-

cilidad en su aplicación a situaciones reales.

El resultado final pretende conseguir que los nuevos titulados se adapten a las
necesidades del mercado y sean unos profesionales competentes y competitivos,
capaces de adaptarse a los cambios en los métodos de producción y las tecnolo-
gías aplicadas.

En referencia a la evaluación de esta metodología docente innovadora, en el pre-
sente curso académico 2001/2002, se ha elaborado, por parte de la Dirección de
la ETSEQ, un pian de calidad de dicha metodología para identificar los puntos
débiles y establecer las medidas correctoras adecuadas. En dicho proceso se han
realizado encuestas para conocer el grado de satisfacción y la opinión de los
alumnos implicados.

3. Financiación de la acción

Por los presupuestos ordinarios de la ETSEQ y aportaciones del presupuesto del
Plan Estratégico conjunto de la ETSEQ y los departamentos de Ingeniería Quími-
ca y Ingeniería Mecánica.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1999 del PNECU. Evaluación de la titulación de Ingeniería Química.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Las recomendaciones del comité interno y externo de evaluación relacionadas
con el desarrollo de la docencia se han puesto en práctica, en su mayor parte, a
través de este proyecto.

Las mencionadas recomendaciones proponían, como acciones de mejora, que
cada curso, los alumnos organizados en grupos participen en un proyecto de di-
mensiones razonables en el que deban tratar temas de ias diferentes asignaturas
del curso, y donde cada profesor deba participar a través de una parte de las ho-
ras de su asignatura.

También se propuso disminuir las horas de clase magistral e introducir trabajos
dirigidos y facilitar la integración de materias para mejorar ¡a rumiación de los
alumnos.

Otra propuesta de mejora consistía en potenciar las habilidades de expresión
oral y escrita de los alumnos, a través de presentaciones y discusiones en grupo.
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6. Impacto y difusión

El proyecto ha recibido dos premios: "Premio Consejo Social de la Universitat
Rovira i Virgili a la Calidad en la Docencia (Convocatoria 2001)" y "la Distinción
Jaume Vicens Vives a la Cualitat Docente Universitaria 2001" de la Generalitat
de Catalunya.

Se presentó el proyecto en el Taller sobre la Implantación de las mejoras, realiza-
do en la Universidad de Lleida el mes de febrero de 2001, organizado per la
Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, Esta presentación
se ha reproducido en la siguiente publicación:

La implantado de te* inilhres

Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

Primera edicíó: setembre 2001

Dipósít Legal: B-32425-2001

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El modelo docente es aplicable en cualquier enseñanza de carácter científico-téc-
nico y particularmente en las ingenierías.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Presupuesto de apoyo en el Plan Estratégico por parte de la ETSEQ y sus departa-
mentos. 1.a dotación del Premio del Consejo Social de la Universitat Rovira i Vírgili.

ANEXO 1

Asignatura 1 Asignatura 2

ANTEPROYECTOS
INTEGRADOS

Asignatura 4

Fig. 1.
Generación de un ante-
proyecto integrado a
partir de las asignaturas
existentes en cada curso
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En cada curso se realiza un anteproyecto de profundidad creciente a medida que
el alumno avanza en la carrera. Además, en cada anteproyecto y curso se poten-
cia particularmente una de las capacidades sociales a desenvolver. Así, en 1.° se
trata en profundidad el trabajo en equipo, en 2." curso se potencia la comunica-
ción y las relaciones humanas y en 3." se profundiza en la organización. En 4."
curso, no se realiza anteproyecto como tal pero los alumnos dirigen (capacidad
de Üderazgo) los equipos de 1." Finalmente, en 5." realizan el Proyecto de Fin de
Carrera donde tienen que utilizar simultáneamente todas las habilidades y tie-
nen que trabajar su capacidad de evaiuación y toma de decisiones.

El desarrollo de las habilidades se refuerza mediante intervenciones fonnales a
través de diversas asignaturas optativas y de libre elección o seminarios de for-
mación específica realizados por personal especializado que provienen normal-
mente del entorno industrial.

Descriptores:

Nombre de la acción: Hacia el Ingeniero Químico Global: Combinación de
conocimientos cien tífico-técnicos y ¡labilidades personales mediante la in-
tegración de las asignaturas en Anteproyectos Globales.
Universidad: Universidad Rovira i Virgili.
Unidad: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ).
Autores y Responsables de la aplicación: Diseño y metodología docente ini-
ciada el año 1995 por los profesores Francesc Girait Prat y F. Xavier Grau Vi-
dal. Actualmente hay un conjunto de profesores de ¡a escuela que están imple-
mentando y mejorando el rnodeb docente. Los responsables de su aplicación
son el director de la escuela, el Dr. Xavier Farriol, el subdirector académico,
Ildefonso Cuesta y los profesores responsables de proyecto de cada curso.
Fuente de localÍ2ación: En las siguientes páginas web se encuentran: la in-
formación acerca de la metodología utilizada y desarrollo de la experiencia
en la primera, y el portal oficial del proyecto en la segunda.
http://www.sre.urv.es/assignatures/etseq/apetiqi/
http://www.projectel4.com/
También se puede encontrar más información en las siguientes publicacio-
nes relacionadas con la experiencia:
Vega, L.F., Font,)., Montané, D. "Didáctica de la Termodinámica en Inge-
niería Química a través de proyectos integrados" 1 Jornadas Nacionales de
Ingeniería Termodinámica, 23-24 de abril de 1999, Eli de la Universidad de
Extremadura, Badajoz.
Girait, F., Alabart, J.R., Herrero,)., Witt, H.J., Grau, F.X., Medir, M., Fabregat,
A., Castells, F., Girait, ]., Font, J. "A Team Based Integraron oí Chemical Engi-
neering Educarion as a First Step Towards the Empowerment of Students"
AlChE 2000 Annua! Meeting "Exchanging Ideas for Innovation", Abstráete
"Frontiers in Chemical Educatinns" 55ab, nuvembre 2000, Los Angeles, USA.
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Giralt, F., Herrero, J., Grau, F.X., Alabart, J.R., Medir, M., "Two W<n Jntc-
gratíon of Engineering Education through a Design Project", /. Eíijf. Etiuc.
2000, 89, 219-229
Pont, ]., Fernández, D., Muya, M., Bonet, ]., Herrero, ].," L'Enginyeria Quí-
mica a la UKV: avantprojecte integrador ler-4rt", TallcT "La impiantació de
les mükires". Agencia per a la Qualital del Sistema L'niversitari de Catalun-
ya, 8-9 de febrero de 2001, Universidad de Lleida.
Fonr,)., Jiménez, L, Bonet, J., Farriol, X. "To the Global Chemical Engineer
through the Holistic Unit Operations Laboratory" enviado a Chemical
Engineering Education.
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EUROVALIDACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Universidad de Vallodolid (2001)

1. Ámbito

Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

2. Problema detectado

En muchas ocasiones las empresas se ven obligadas a impartir formación a per-
sonas que —por la razón que sea— ya han adquirido esos saberes. La Universi-
dad debe dar respuesta a las demandas sociales en el ámbito de su competencia.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

La Validación de Competencias Profesionales posee un amplio abanico de finali-
dades, tanto en el campo de la organización en que se desenvuelve el individuo
como en el ámbito del desarrollo personal de éste. Los objetivos son los siguientes:

• Rentabilizar la experiencia laboral adquirida, a lo largo de los años, por el per-
sonal laboral de todo tipo de organizaciones.
Adecuar eficaz y eficientemente el desarrollo de los procesos de formación
continua implementados por las organizaciones en sus planes estratégicos en
busca de la calidad total.

• Reconocer social y académicamente ¡a calidad de las competencias adquiridas
a lo largo de su carrera profesional por el personal laboral perteneciente a
cualquier tipo de Organización, tomando en consideración la diversidad de
ámbitos de aprendizaje en los que se ha desenvuelto.

• Potenciar la libre circulación de profesionales en la Unión Europea a través de
la homologación, en dicho ámbito, de los diversos métodos y herramientas
presentes en el desarrollo del proceso de Eurovalidación de competencias pro-
fesionales.

3.2. Despliegue

En función de la solicitud de validación realizada por el candidato, tanto para el
ingreso en un proceso de validación de competencias profesionales como para la
convalidación de los créditos que implican este proceso, se producirá un análisis
individualizado.

La evaluación formal de las competencias adquiridas a través del proceso de va-
lidación de competencias profesionales así como la determinación del acceso y la
convalidación de determinadas unidades que constituyen este proceso, corres-
ponden a expertos en cada una de las áreas planteadas.
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3.3. Resultados

Cualitativos:

Los resultados esperados abarcan distintos aspectos como son:

• Aumentar la racionalidad en los gastos de formación de las empresas.
• Individualización de los recorridos de los procesos y métodos de formación,

adaptados a la flexibilidad que exigen las organización de hoy en día.
• Reconocimiento de la diversidad de lugares de aprendizaje con instancias re-

presentativas que reconozcan las competencias adquiridas en ellos y las vali-
den.

• Reconocimiento social de la calidad del recurrido profesional de cada trabaja-
dor.

• Organización para la movilidad interna del trabajador a partir de sus compe-
tencias reales.

• Ayuda al desarrollo de planes de carrera del personal labora].
• Creación de herramientaF homologadas que certifiquen las competencias ad-

quiridas por los trabajadores a lo largo de su carrera profesional, facilitando la
obtención de certificados que permitan la libre circulación de profesionales en
la Unión Europea.

4. Vinculación con aspectos detectadas y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del I'NECU

Algunas unidades detectan falta de conexión entre la Universidad y la sociedad
y sugieren poner en marcha medidas que faciliten la satisfacción de las deman-
das del entorno.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

El proyecto de eurovalidación de competencias profesionales de la Universidad
de Valladolid se ha dado a conocer en el marco de los Cursos de Estío que cele-
bra la Universidad en el mes de septiembre. 1 la tenido una gran difusión en to-
dos los medios de comunicación de la comunidad autónoma de Castilla y León.

6. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Esta acción cuenta con el respaldo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
v es una de las líneas básicas de trabajo del Centro Buendía.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Eurovalidación de Competencias Profesionales.
Universidad: Universidad de Valladolíd.
Unidad:
Autores y Responsables de la aplicación: D. Tomás Díaz González - De-
partamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educa-
ción. D. Tomás DÍAZ González - Departamento de Didáctica y Organización
Escolar de la Facultad de Educación. Vicerrectorado de Extensión Universi-
taria,
e-mail:
http://www.uva.es/informacion/vicerrectorados/extension/buendia/
v«i I i dación, htm
Fuente de localización: Esta acción cuenta con el respaldo del Vkerrectora-
do de Extensión Universitaria y es una de las líneas básicas de trabajo del
Cintro Buendía.
e-mail:
littp://www.uva.es/informacion/vicerrectorados/extension/
buendia/ validacion.htm
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1.6. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES. Universidad de Barcelona (2001)

1, Unidad

Vicerectorado de Estudiantes- Servicio de Información y Atención al Estudiante.

2. Problema detectado

Desde la aparición de las Normativas de Permanencia en su formato actual se ha
producido, evidentemente, oí fenómeno de la pérdida de plaza universitaria en al-
gunos estudiantes con bajo rendimiento. En la Universidad de Barcelona este fe-
nómeno presenta una característica especial y es que las características del régi-
men de permanencias (basado en la necesidad de superar una fracción de los cré-
ditos totales matriculados) tiene una exigencia baja en el primer curso y, por tanto,
los alumnos que se ven afectados por esta normativa lo son como mínimo en se-
gundo o tercer año. Ello implica que la pérdida de plaza en esos momentos es pro-
bablemente más oneroso que lo que seria si se produjera en primer año. Por ello,
se han planteado dos acciones compensatorias. La primera es ofrecer a estos estu-
diantes la posibilidad de mantener la matrícula vigente un curso más con la condi-
ción de no matricular más asignaturas de las que se hayan suspendido hasta ese
momento y, como mínimo, las suspendidas en el pasado curso. Con ello se persi-
gue ofrecer a los estudiantes la posibilidad de ajusfar su régimen de permanencias.
La segunda consiste en estudiar las posibilidades de que el rendimiento académi-
co insatisfactorio se debe a malas estrategias en los hábitos y técnicas de estudio y
que, por tanto, no se trate de un problema desvinculado con la propia acción for-
mativa y docente. De ahí parte el Programa de seguimiento de estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales que tuvo su primera versión en el curso 1997-1998.
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2.1. Acción propuesta

Objetivos: Fundamentalmente se trata de ofrecer un programa de mejora en há-
bitos y técnicas de estudios para aquellos estudiantes que se han visto afectados
por el régimen de permanencia de la Universidad de Barcelona y que puedan re-
cuperarlo mejorando sus estrategias de estudio, puesto que la falta de ellas se ha
mostrado como el factor fundamental en la explicación de su bajo rendimiento
académico.

2.2, Despliegue

El Programa que se realiza actualmente presenta las siguientes fases:

1. Detección de todos los estudiantes afectados por el régimen de permanencia.
2. Contacto con cada uno de ellos, ofreciéndoles [a posibilidad de sumarse al

programa. Los que se muestran interesados deben remitir una pequeña ficha
en la que exponen las características generales de su actividad académica.

3. Los técnicos en diagnóstico educativo seleccionan de todas ellas aquellas fi-
chas que muestran indicios de problemas de estrategia de estudio. Se descar-
tan aquellas que exponen problemáticas de otro tipo no estrictamente acadé-
micos (horarios laborales, situaciones laborales, etc.) ios cuales son derivados
a otras unidades o a la propia normativa para casos especiales (vías lentas, por
ejemplo).

4. A cada estudiante seleccionado se le pide que responda (vía internet) a un
cuestionario más amplio para obtener una evidencia más clara de su situación
y efectuar una diagnóstico más específico.

5. Una vez procesada toda la información se coordina las actividades a realizar
con el Profesor Orientador de cada una de las Facultades y Escuelas de la Uni-
versidad de Barcelona. Como sea que cada titulación tiene características es-
peciales, el programa global debe adaptarse a cada situación.

6. Se programan todas las actividades y el calendario en que se deben desarro-
llar. Algunas de las actividades se realizan de forma presencial y otras a dis-
tancia a través del Campus Virtual de la Fundación UBMedia de la Universi-
dad de Barcelona. Las actividades contemplan los siguientes bloques:
— Factores ligados al éxito académico.
— Técnicas para la mejora de las actividades de clase.
— Técnicas para la mejora del estudio: Técnicas, hábitos y estrategias.
— Técnicas para la preparación de trabajos.
— Técnicas para la preparación de exámenes.

Cada bloque requiere del alumno la realización de diversas actividades y en caso
de ser superadas de acuerdo con la valoración de los Técnicos en Diagnóstico y
del Profesor Orientador de cada Centro, supone el reconocimiento de las activi-
dades con vistas a la libre configuración (6 créditos). Cada Profesor Orientador
se convierte en tutor especial de los alumnos de su Centro, de forma que existe,
además, de un seguimiento específico.
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2.3. Rebultados

En el inicio del programa se esperaba obtener una tasa importante de estudiantes
afectados por el régimen de permanencias que hubieran recuperado y actualiza-
do los créditos superados como resultado de su participación en el programa.
Evidentemente, por características metodológicas simples, no puede afirmarse
rotundamente que la acción del programa sea la única responsable de este tipo
de efecto y es por ello que además de este análisis se tiene en cuenta el porcentaje
de demanda en la adscripción del programa por los estudiantes afectados por la
normativa.

Cuantitativos:

Porcentaje de estudiantes que han seguido el Programa en relación con el total
de estudiantes afectados por el régimen de permanencias. {Recordar que se elimi-
nan aquellas propuestas que no son consideradas como vinculadas al problemas de hábi-
los de estudio).

Curso 1997 -1998: 32% Curso 1998 -1999; 36%
Curso 1999 - 2000: 41% Curso 2000 - 2001: 48%

Porcentaje de estudiantes que han seguido el Programa y han recuperado su ré-
gimen de permanencias.

Curso 1997 -1998: 68% Curso 1998 -1999: 71%
Curso 1999 - 2000: 65% Curso 2000 - 2001: 67%

Cualitativos: La valoración cualitativa que puede destacarse en la respuesta de los
propios estudiantes al respecto. En general, solicitan que este tipo de programas
se ofrezcan de forma general a todos los estudiantes a! objeto de mejorar sus re-
sultados académicos. De ahí que se hayan programa diversos cursos presencia-
les para la presentación de técnicas de estudio en diversas titulaciones y que para
el curso 2001-2002 se plantee ofrecer el programa en su versión íntegra no sólo a
los estudiantes afectados sino además a los estudiantes en situación de riesgo de
estar afectados por el régimen de permanencias.

3. Financiación de la acción

Existe un coste mínimo para los estudiantes implicados a partir deí precio públi-
co del crédito. El resto de la operación se financia con los presupuestos propios
de la Universidad de Barcelona.

4. Vinculación cun aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

En este sentido es importante destacar que este tema se ha abordado de forma ex-
plícita en diversos procesos de evaluación. El problema de los repetidores se hace
especialmente grave, no sóio por los elementos normativos, sino por las dificulta-
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des de programación académica. Esta cuestión ha aparecido en los diagnósticos de
titulaciones como Química, Matemáticas, Empresariales, Psicología, Derecho, etc.,
y la necesidad de establecer acciones para su resolución en todas las propuestas de
mejora que se han establecido por parte de los Comités Interno y Extemo.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Como se ha dicho anteriormente, esta actividad es de orden general y, por tanto,
se difunde a todas las titulaciones de la Universidad de Barcelona.

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Se ha planteado la posibilidad de aplicar este programa a otras actividades for-
mativas (el tercer ciclo, por ejemplo) pero dadas sus características, parece exclu-
sivamente indicado para los alumnos de primer y segundo ciclo.

7. Compromiso institucional

Ésta es una actividad que desarrolla el Servei d'lnformnció i Atenció a l'Eshidiant en
coordinación y bajo las competencias directas del Vicerectorado de Estudiantes.

Descriptores:
Nombre de la acción: Programa de seguimiento de estudiantes de la Uni-
versidad de Barcelona con necesidades educativas especiales.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Vice[rectorado de Estudiantes.
Autores y Responsables de la aplicación:
Autores: Eva González Fernández (Técnica en Orientación). Arma Lluch
Cuasch (Técnica en Orientación). Silvina Plou (Jefa del Área de Atención
del S.I.A.E.). Personal Administrativo del S.I.A.E. 20 Profesores Orientado-
res (uno por Centro). Persona! Técnico de ia Fundación UBMédia. Joan
Guardia Olmos (Vicerector de Estudiantes). Responsables: Eva González
Fernández (Técnica en Oríenlación). Anna Lluch Guasch (Técnica en
Orientación). Personal Administrativo del S.I.A.E. 20 Profesores Orientado-
res (uno por Centro). Personal Técnico de la Fundación UBMédia.
Fuente de localización:
Página Web; wivw.ub.edu/ubrnedia.
Texto de referencia: González, E. y Lluch, A. (2000). Cotn estudiara la Uni-
versitat. Barcelona: Edicions LJB.
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IMPLANTACIÓN DE TUTORÍAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO
CICLO DE LOS ESTUDIOS DE FILOLOGÍA CATALANA DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA: un instrumento de orientación
docente y de estimulación científica. Universidad de Barcelona
(2001)

1. Unidad

Departamento de Filología Catalana.

2. Problema detectado

• La necesidad de asegurar el acceso de nuevos estudiantes a los estudios de fi-
lología catalana, dada la baja demografía y la competencia entre diferentes es-
tudios universitarios del área de humanidades.

• El cambio de perfil cultural de los jóvenes que acceden a la universidad, mu-
chos de los cuales con déficits de formación instrumental y básica.

• La voluntad del Departamento de que sus estudiantes sean conscientes del
sentido de los estudios que cursan y valoren las competencias que adquieren
en ellos.

• La demanda de orientación continuada que los estudiantes expresan a través
de dos encuestas sobre la calidad de la docencia que el Departamento ha lleva-
do a cabo en los últimos tres años.

La insuficiencia de los horarios de atención al estudiante de los profesores para
llevar a cabo una verdadera acción tulorial sobre sus alumnos.

3. Acción propuesta

3.1. Objetiva

Se propone la implantación de tutorías de orientación docente para los estudian-
tes de primer y segundo ciclo del Departamento de Filología Catalana, Se persi-
gue con ello los siguientes objetivos:

1. Que el estudiante tenga la convicción que está en un Departamento en el que
se le atiende personalmente.

2. Que el estudiante que lo desee pueda ser orientado en su itinerario curricular.
3. Reforzar la autoestima de los estudiantes del Departamento de Filología Cata-

lana por sus esludios y transmitirles ideas claras y precisas sobre el sentido y
el valor de los estudios que están cursando.

4. Recabe información de primera mano sobre las necesidades y los problemas
de sus estudiantes.

5. Que los estudiantes que lo deseen puedan profundizar en un ámbito de los es-
tudios de filología catalana durante el segundo ciclo de su formación.

Singularizar la oferta docente del Departamento de Filología Catalana por su es-
pecial esmero en la orientación tutoría! de sus estudiantes.
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3.2. Despliegue

El Departamento implanta dos tipos diferentes de tutorías: la dirigidas a estu-
diantes de primer ciclo y !as dirigidas a estudiantes de segundo ciclo. Las prime-
ras se han implantado en el curso 2001-2002, para todos los estudiantes de nuevo
acceso. Se han creado cuatro grupos, con cuatro tutores, de unos quince alumnos
cada uno. El curso 2002-2003, se iniciarán cuatro nuevos grupos de tutorías diri-
gidos a estudiantes de nueva incorporación. El curso 2003-2004, se ofrecerán por
primera vez tutorías de segundo ciclo.

El tutor de primer ciclo es asignado aleatoriamente por el Departamento, que lo
comunica por carta a sus estudiantes de nueva matriculación. En dicha carta se
cita a los estudiantes a una primera sesión de trabajo con su tutor, previa al inicio
del curso académico.

En la primera reunión, el tutor explica a sus pupilos como está constituido el De-
partamento de Filología Catalana en el marco de la Universidad de Barcelona,
cuáles son sus objetivos, cuál la estructura de sus estudios, y cuál es el perfil de
licenciado que se pretende formar.

En esta primera sesión el tutor entrega un dossier de trabajo específico para las tu-
torías (véase adjunto). Se trata de un instrumento básico que garantiza la calidad
de los contenidos y la unidad de criterios de las diferentes sesiones que han de
realizarse a lo largo de dos cursos. Contiene varias fichas, ordenadas según el co-
lor. El dossier es completado con entrega de nuevas fichas en cada sesión de tu-
toría; éstas son las fichas del primer curso:

• (Azul) Los estudios de filología según el Departamento de Filología Catalana:
concepción de la disciplina; aptitudes y actitudes que se espera desarrollar en
los alumnos. El Departamento: estructura y profesorado. Los convenios de
cooperación educativa del Departamento (oferta de trabajo en prácticas).

• (Rojo) Instrumentos para el estudio. La Biblioteca de la Universidad de Barce-
lona. La biblioteca personal; canon de la literatura catalana y de la literatura
universal. Requisitos en el equipo informático.

• (Naranja). El plan de estudios; presentación y curriculum recomendado. Decla-
ración de las cualidades esenciales del texto según el Departamento. Orienta-
ciones para la elaboración y presentación de trabajos e informes.

• (Gris). Directorio del Departamento. Breve curriculum de los profesores.

A lo largo del primer ciclo se realizan ocho reuniones extensas de cada tutor con
su grupo de pupilos; en estas reuniones se analiza alguna de las fichas del do-
ssier, se intercambian dudas, impresiones, experiencias de estudio, se preparan
las matriculaciones, se evalúa el desarrollo de! curso. Puntualmente, se convoca
también a los estudiantes a encuentros breves en los cuales el tutor sugiere nove-
dades bibliográficas importantes, informa de exposiciones de interés, recomien-
da conferencias, obras teatrales o filmes, etc; ocasionalmente, se programan visi-
tas del grupo a exposiciones. También se programa una entrevista persona] de
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cada pupilo con su tutor para valorar los resultados personales del estudiante en
sus estudios y se discute su itinerario currícular. Por otra parte, el tutor ofrece un
horario de atención especifico para atender personalmente a un alumno cuando
éstu lo requiera.

En el w£it>uío ciclo de estudios, el tutor es seleccionado por el propio estudiante
en función de sus intereses y para conseguir una capacitación que le proporcione
seguridad tanto en sus conocimientos generales como en e! dominio de un ámbi-
to especifico de la filología. El Departamento ofrece seis grandes áreas de estudio
con sus correspondientes tutores-especialistas: literatura medieval, moderna o
contemporánea, lingüística histórica, aplicada, descriptiva. Por ello, la tutoría de
segundo ciclo, sin olvidar sus funciones de orientación docente, funciona como
un verdadero seminario de estudios mediante el cual el tutor estimula los intere-
ses científicos de sus pupilos.

El estudiante de segundo ciclo que, a través de la tutoría, ha optado por un ámbi-
to concreto de estudio, ha de saber que, en las materias correspondientes a ese
ámbito, se le exigirá un rendimiento especial. A su vez, aquellos estudiantes que
demuestren un grado de aprovechamiento satisfactorio en sus especializaciones
tendrán, en aquello que dependa del Departamento, facilidades para acceder a
becas o a lectorados.

Por acuerdo del Consejo del Departamento, todos los profesores titulares del De-
partamento han sido incluidos en el programa de implantación de tutorías.

3.3. Rebultado*

El plan de implantación de tutorías ha sido desde su inicio (y ha de continuar
siéndolo) un instrumento para el replanteamiento del sentido de la docencia que
imparte el Departamento que incide especialmente en el perfil de licenciado que
se quiere formar.

Las fases previas de ese plan han incluido la realización de dos encuestas de opinión
entre el alumnado sobre la calidad de la docencia del Departamento. La primera en
mayo del 1W9 y la segunda en mayo del 2001 (véase el modelo adjunto). Se prevé
continuar realizando dicha encuesta cada dos años. Se trata de un medio privilegia-
do de observación de los efectos que puede causar la implantación de tutorías.

Por otra parte, se espera que. !<i implantación en un pla/.o de cinco años de tuto-
rías para todos los estudiantes que lo deseen de primer y segundo ciclo, acerque
a la realidad !os objetivos que se propusieron en el anterior apartado 3.

Cuantitativos: Si tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos.
(tablas, gráficos, tendencias, etc.)

Siguen la tutoría 47 de los 50 alumnos convocados en setiembre del 2001. Cuatro
profesores titulares del Departamento están actuando como tutores.
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Cualitativos: La implicación de todo el profesorado titular del mismo en esa re-
orientación ha producido ya resultados cualitativos palpables:

1. Una redefinición de los objetivos docentes de los estudios y del perfil del li-
cenciado que se pretende formar. E! Departamento opta de forma explícita
por la formación de profesionales adaptados a los nuevos modelos culturales
y a la nueva realidad de la demanda laboral (lejos de la identificación filólo-
go-docente); así se expresa en la primera de las fichas del dossier de tutoría: el
objetivo es la formación de "profesionales competentes en la comprensión y
en la interpretación de los textos, en el conocimiento de la estructura y de la
evolución de la lengua y en su uso normativo y expresivo, y un especialista en
la cultura en la que se inscribe la lengua".

2. El desarrollo de un modelo común de material docente, en forma de dossier,
para todas y cada una de las asignaturas que se imparten en el Departamento,
con el objeto de incrementar la información que se proporciona a los estudian-
tes. Todos tos dossieres incluyen: la información pertinente sobre horarios de
docencia, aulas, horarios de visita, teléfono y correo electrónico de los profe-
sores; objetivos de la asignatura; programa de la asignatura y calendario de
aplicación; formas de evaluación y ejemplos del curso anterior; bibliografía
selecta; materiales docentes. Todo ello en formato electrónico: http://orbi-
la.bib.ub.es/ ense.asp?23 y en formato impreso (véase adjunto).

La elaboración del dossier propio de tutorías ha requerido una labor de equipo
entre el profesorado para la definición de un nuevo concepto de enseñanza. Su
piasmación en las diversas fichas del dossier es, sin duda, otro resultado efectivo.

4. Financiación de la acción

Con cargo al contrato-programa de la Universidad de Barcelona.

5. Vinculación con aspectos deteclados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

El Informe Final de la Evaluación Institucional de la Calidad del Departamento
de Filología Catalana de ¡a Universidad de Barcelona señalaba como una defi-
ciencia: "No existe la figura del tutor entendido como la persona responsable del
seguimiento y la evolución académica de los alumnos, aunque algunos profeso-
res desarrollen una función tutorial." Y proponía como mejora: "Crear la figura
del tutor responsable del seguimiento académico del estudiante."

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Véase el apartado 7.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Está en estudio en el Decanato de Filología de la Universidad de Barcelona.
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8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de IJ institución)

En el marco del contratu-programa de la Universidad de Barcelona, División I,
de Ciencias Humanas v Sociales.

Descriptores:

Nombre de la acción: Implantación de tutorías en el primer y segundo ci-
clo de los estudios di? Filología catalana Jt? la Universidad de Barcelona: un
instrumento de orientación docente y de estimulación científica.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Departamento de Filología Catalana.
Autores y Responsables de la aplicación: Comisión de Docencia del De-
partamento de Filología Catalana cíe la Universidad de Barcelona, l'rur.
AlK'rt Soler Llopíirt.
Fuente de loralización: Véase documentación adjunta.
Página web: http://www.ub.es/filtrat
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ARBITRAR PROCEDIMIENTOS, SISTEMAS O IDEAS QUE
PERMITAN QUE U S TUTORÍAS LOGREN UN BUEN RESULTADO
PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE BILBAO.
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2002)

1. Ámbito/Unidad

Primer curso de la titulación de Ingeniería Industrial de la Escuela Superior de
Ingenieros de Bilbao.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetiven

El equipo de mejora luvo como objetivo analizar las tutorías del primer ciclo y
proponer soluciones de mejora.

2.2. Planificación

1. Definición de la actividad esencial del equipo (misión) y objetivos (visión).
2. Revisión de información sobre la situación actual de las tutorías.
3. Análisis de información.
4. Identificación problemas.
5. Análisis de las causas de los problemas.
6. Planificar soluciones.

El equipo de mejora inicia su andadura en abril de 1998 y en total se realizaron 23
reuniones de aproximadamente una hora de duración cada una. Para la realiza-
ción del trabajo de mejora se contó con la ayuda de profesores y alumnos del pri-
mer curso.

El 9 de noviembre de 1999 el caíedrático de la Universidad Complutense Eduar-
do López impartió un curso sobre tutorías entre iguales a los componentes del
equipo

Las acciones de mejora y análisis que se proponen se basan en técnicas metodo-
lógicas utilizadas por los equipos de calidad.

2.3. Descripción de \a experiencia

En una primera etapa se analizó la situación actual de las tutorías. Para ello, se
recopiló información sobre las normas de tutorías que se encuentran en los docu-
mentos oficiales (Estatutos de la UPV/EHU, Guía Docente de la Escuela, LRU,
etc.) y se recogió la opinión de algunos alumnos de primer curso de industriales
a través de un grupo de discusión. Asimismo, se consultó la bibliografía especia-
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Iizada en tutorías. Se consiguió de esta forma, definir la situación de las tutorías
en las primeras reuniones.

En la segunda etapa, se definió qué características debía reunir una buena tuto-
ría. Se decidió que el alumno de primer curso sólo debe recibir consejo académi-
co por parte del profesor de la Universidad. Las tutorías deben servir para acla-
rar las dudas que le surgieran al alumno durante la clase.

En las restantes reuniones, se determinaron las herramientas de trabajo que iban
a ser útiles para un conocimiento más profundo del funcionamiento de las tuto-
rías, dado que la meta principal era hacer un buen diagnóstico, para desarrollar
las lineas de intervención apropiadas en la mejora de calidad de las tutorías.

Para conocer el grado de utilización de las tutorías por parte de los alumnos se
diseñaron algunos herramientas de uso: fichas de control de tutorías y conjunto
de preguntas y sugerencias acerca de las tutorías.

Las fichas de control de las tutorías contienen los siguientes apartados: en qué
momento del curso se realizan ¡as tutorías, número de alumnos que asiste a las
tutorías, duración de las tutorías, si la tutoría se hace en horario convenido o no,
a qué van lo;, alumnos a las tutorías y el nivel de conocimiento de los alumnos de
la asignatura en cuestión.

Otra herramienta para conocer la opinión de los alumnos es el conjunto de pre-
guntas y sugerencias acerca de las tutorías. Entre las razones que esgrimen los
alumnos como causas del poco uso de las tutorías destacan entre otras razones
las siguientes: el horario de tutorías coincide con el de las clases, el poco interés
que tienen los alumnos en las tutorías, la falta de tiempo y la poca información
que tienen de horarios. Idealización de despachos de los profesores, etc.

Una de las acciones de mejora que más tarde mencionaremos, ha sido la de crear
la figura alumno-tutor. El alumno tutor es el alumno voluntario de segundo ciclo
que a cambio de créditos de libre elección tutoriza a alumnos de primer curso de
Ingenieros Industriales. Entre los objetivos de la figura alumno-tutor están:

— Ayudar al alumno tutorizado en la planificación y organización del estudio,
— Promocionar el uso de las tutorías académicas a cargo de los profesores.
— Animar frente a sensación de fracaso.

Un alumno de segundo ciclo puede aportar a un alumno de primer curso:

— Visión más completa de los estudios que está cursando.
— Clima de mayor confianza al tratarse de consultas entre iguales.
— Consejos del "veterano" al recién ingresado en la Escuela.
— Orientación y estrategias para sacar mayor rendimiento al estudio, y en conse-

cuencia, mejores notas.
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Se quiere realizar una prueba piloto con la figura del alumno-tutor para medir
los resultados de su puesta en práctica. Para ello se han escogido tres equipos de
primer curso de industriales sobre los que aplicar la acción de mejora. A la luz de
la experiencia, se analizará la viabilidad de nuestra propuesta cara a una genera-
lización en toda la Escuela de la figura del alumno-tutor.

La tutoría entre iguales es un programa pionero, y ya ha cumplido con su primer
objetivo: crear interés en la Escuela por ias tutorías. Por ese motivo se solicitó la
formación por parte de un experto. El curso sobre tutorías entre iguales se realizó
el 9 de noviembre de 1999.

Por último, se analizó y valoró la información recogida a los grupos de alumnos
de primer curso.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Tras analizar toda la información recogida en las herramientas de análisis, se
propusieron las siguientes acciones de mejora:

• Mejorar los horarios:
— Publicar las horas de tutoría y de clase en los corchos de cada aula, en los ta-

blones de anuncios de la Escuela y en la página web de la misma.
— Compatibilidad de las horas de tutoría y horas lectivas.
— Coordinación de los horarios. En opinión de este grupo de mejora, con un

horario más tranquilo y adecuado, poniendo por ejemplo una hora libre en*
tre las clases, se conseguiría facilitar el uso de las tutorías. De esta manera
los alumnos tendrían opción de ir a las tutorías sin faltar a clase.

• Agilizar el Programa de Acogida. Gracias al análisis realizado por el grupo de
mejora se ha conseguido mejorar el Programa de Acogida, agilizando su con-
tenido.

• Tutoría virtual. El uso del correo electrónico puede ser una solución para faci-
litar la relación entre el profesor y el alumno. Se propuso incluir la dirección
del correo electrónico de los profesores en los horarios de tutoría de la página
web. Para que los alumnos lo utilicen, es necesario facilitarles su cuenta de co-
rreo electrónico durante la realización de la matrfcula.

• Programa alumno-tutor. Se ha de mantener esta figura durante los siguientes
cursos, para poder evaluar su implantación transcurrido un período de tiem-
po. Para realizar el seguimiento del alumno-tutor, se propone crear un equipo
de mejora formado por alumnos del segundo ciclo. Dicho grupo, basándose en
el material creado por este grupo de mejora, evaluará durante los siguientes
cursos la figura del alumno-tutor.

Todos los integrantes de este equipo de mejora han podido conocer mejor el fun-
cionamiento de las tutorías. Como consecuencia de las acciones propuestas y del
proceso de reflexión que se ha querido dar a conocer al colectivo universitario, se
ha abierto la puerta a otras acciones de mejora.

222



I. MEIORAS EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

Se ha conseguido una recogida de información sistemática. De esta forma, a par-
tir de ahora, se podrá conocer la opinión de los alumnos sobre las tutorías do una
forma más directa. Por tanto, se ha abierto el camino para seguir trabajando con
una información fiable y verifica ble. Por otra parte, se han hallado los fallos de
funcionamiento del actual método do tutorías. Puede que no se hayan presenta-
do soluciones, pero al recoger por escrito los problemas, se ha conseguido redu-
cir el campo de intervención.

La relación entre los componentes del grupo ha sido muy buena y todos han par-
ticipado voluntariamente.

En cuanto a las acciones de mejora, hay que mencionar que se han aplicado algu-
nas de l.is propuestas realizadas por el equipo de mejora con muy buenos resul-
tados. Por ejemplo, los horarios de clases y tutorías se exponen en los corchos de
las aulas, en la tabla de notificaciones de la Escuela y en la página web. Gracias al
trabajo de análisis del equipo de mejora, se ha conseguido agilizar el Programa
de Acogida,

En cambio, la figura a!umno-tutor no ha tenido el éxito que se esperaba. Aunque
tuvo muy buena acogida por parte de la Delegación de Alumnos de las Escuela,
se presentaron y seleccionaron más alumnos tutores que alumnos demandantes
del servicio. En septiembre del año 2002 se espera comenzar de nuevo con el pro-
grama, haciendo un seguimiento más exhaustivo que el que se ha venido reali-
zando hasta ahora.

3. Financiación de la acción

Se recibió ayuda del Vicerrectorado de Planificación Docente de la UPV/EHU.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

2.a Fase del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, du-
rante el curso 1998/99.

De la evaluación de la Titulación de INGENIERO INDUSTRIAL, se derivó la ac-
ción de mejora realizada.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Recomendación recogida en el Informe Final sobre la Evaluación de la Titulación
de Ingeniero Industrial. La Dirección de la Escuela decidió poner en marcha un
equipo de mejora para solucionar las deficiencias de la utilización de las tutorías
así como de su funcionamiento.
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6. Impacto y difusión

El equipo de mejora trabajó sobre las tutorías con tres grupos de primer curso de
Ingeniería Industrial sobre las tutorías: uno de euskera, otro de castellano y un
grupo de alumnos repetidores. Al año siguiente se implantó en todos los grupos
de primero, donde el fracaso escolar es mayor que en el resto de cursos. Se quiere
que los alumnos de primer curso hagan un mayor uso de la figura del alum-
no-tutor.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Se puede aplicar a cualquier curso, no sólo a primero, y a cualquier título.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Se recibió apoyo por parte de la Dirección de la Escuela Superior de Ingenieros
de Bilbao y del Vicerrectorado de Planificación Docente.

Descriptores:
Nombre de la acción: Arbitrar procedimientos, sistemas o ideas que permi-
tan que las tutorías logren un buen resultado para los alumnos de primer
curso de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Unidad: Escuela Superior de Ingeníerus de Bilbao.
Autores y Responsables de la aplicación: El equipo de mejora lo confor-
man las siguientes personas:
Promotor. D. Javier Muniozguren CoÜndres.
Líder. Dña. M.* Esther Gutiérrez Orranria.
Facilitador. Dña. Susana Andino García.
Míe NI ¡iros
Miembros
Miembros
Miembros
Miembros
Miembros

Dña. Mónica Bernabé Fernández.
Dña. M.'1 Jesús Chomón Villanueva.
D. Jokin Gorozika Bidaurrazaga.
D. Jorge Lázaro Domínguez.
Dña. Erika Macho Stadler.
D. Ricardo Ordóñez Martínez.

Fuente de localización:
Página web: www.sc.ehu.es/svwkalit
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PLAN DE TUTORÍAS PERSONALIZADAS. Universidad de
Castilla-La Mancha (2002)

1. Ámbito/Unidad

Centros y Departamentos de la Universidad.

2. Síntesis de ía Experiencia

2.1. Plnmjicaaán

• Publicación de directrices generales por parte del Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica.

• Formación de profesores-tutores.
• Información/formación del alumnado.
• Introducción de las TP para los alumnos de nueva entrada en la UCLM.
• Ampliación del Plan a otros cursos.
• Seguimiento paralelo desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica.

2.2. Descripción de la experiencia

a) Fon i ¡ación

Durante los primeros meses del curso 2000-01 se emprenden actuaciones forma-
tivas en los cuatro Campus más importantes de la UCLM: Curso de Tutorías Per-
sonalizadas, organizado por el Departamento de Pedagogía en Toledo, Ciudad
Real, Cuenca y Albacete. En septiembre de 2001, se completa el ciclo con la im-
particíón del mismo curso en los Campus de Talavera de la Reina y Almadén.

Simultáneamente se publica la obra Tutoría? personalizadas en la Universidad del
Prof. Benito del Rincón, que aporta un marco global y orientaciones concretas
para la implementación de esta forma de ayuda al alumnado.

b) Introducción del Plan

Los centros que incorporan en sus acciones de calidad las TP, analizan su situa-
ción (antecedentes, necesidades, recursos, etc.) e inician este plan para los alum-
nos de nueva incorporación.

Los centros organizan las TP en función de los recursos existentes, de la tradición
organizativa y de la disponibilidad del profesorado. En general, siguen la se-
cuencia de actuaciones siguientes:

• sesión informativa paia el alumnado acerca del sentido y utilidad de las TP.
• asignación de alumnos a los profesores tutores.
• encuentro inicial del profesor-tutor con los alumnos asignados
• otros encuentros individuales o grupales a petición de los estudiantes o convo-

cados por los tutores.

225



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

En función de las características de los centros y de los resultados obtenidos, se
han variado algunos aspectos de la secuencia expuesta.

c) Temporalizarían

Cursos y Acciones

1999-00
• Introducción de las TP, de forma espontánea, por parte de algunos centros.

2000-01
• Formación.
• Introducción generalizada para los estudiantes de primero.
• El Vicerrectorado de Ordenación Académica recoge información acerca de los

tutores y alumnos implicados en el Plan, así como de las actuaciones llevadas
a cabo por los tutores.

2001-02
• Se completa la formación.
• Extensión del Plan a otros cursos.
• Seguimiento y revisión de la implantación del Plan de TP a través de una reco-

gida directa de información en los centros. En este momento se está procesan-
do e interpretando dicha información.

2.3. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultado*

a) Seguimiento

Tal como señalamos en el apartado anterior, se están llevando a cabo dos accio-
nes fundamentales de seguimiento; ambas promovidas desde el Vicerrectorado
de Ordenación académica:

— Recogida de información sobre la participación de cada profesor de la UCLM
en el Plan de Calidad y, por tanto, de su implicación en las TP: estudiantes
asignados, acciones llevadas a cabo y contenidos trabajados.

— Con motivo de una investigación, de corte etnográfico, se ha recogido infor-
mación de una muestra significativa de centros implicados {15 hasta e! mo-
mento de escribir estas líneas). Alumnos y profesores transmiten sus impre-
siones, expectativas, ideas, posibilidades y dificultades vividas durante el pro-
ceso. Este material, una vez organizado e interpretado, formará parte de un
informe que dará algunas orientaciones sobre la continuidad del Plan.

Además, los propios centros, a partir de los indicadores aportados por el profe-
sorado, revisan con frecuencia diversa el proceso de tutela de sus estudiantes.
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b¡ Retultndpf obtenidos

El Plan de TP ha sido muy bien acogido por los estudiantes, aunque su respues-
ta, en general, no ha coincidido con la esperada por el profesorado. Los estudian-
tes se muestran absolutamente favorables a la existencia de un tutor a quien acu-
dir en caso de necesidad, aunque la utilización real de este profesional sea muy
escasa en algunos centros. También es cierto, sin embargo, que algunos tutores y
equipos de tutores han establecido un buen nivel de comunicación con el alum-
nado y han orientado su incorporación a la Universidad, sus métodos de estudio,
la organización del tiempo, la elección de itinerarios, etc.

La respuesta del profesorado varía de unos centros a otros y, dentro de la misma
Facultad o Escuela Universitaria, existen, a veces, diferencias sustanciales en la
actuación del profesorado. Mientras que algunos se muestran indiferentes, o in-
cluso opuestos, a esta forma de ayuda —probablemente por desconocimiento o
considerar que no les compete-, otros adoptan una actitud activa y dinamiza-
dora, más allá de lo formal o de obligado cumplimiento.

La intención de los equipos directivos es que los estudiantes se asignen a los tu-
tores con los cuales cursan alguna asignatura, de manera que se aproximen o in-
tegren las acciones de tutela y docentes. Esta integración, deseable a todas luces,
no siempre es posible a causa de limitaciones organizativas. Por otro lado, ocurre
a veces que determinados alumnos tienen más confianza con un profesor o pro-
fesora que no coincide con el tutor asignado; por tanto, se sienten más predis-
puestos a tratar con aquél o aquélla que con este último. Se pone de manifiesto,
pues, que las TP complementan, pero no sustituyen, procesos habituales que ya
se dan en los centros espontáneamente y que deben mantenerse. Se trata, en defi-
nitiva, de atender al alumno y las TP vienen a sistematizar y reordenar dicha
atención, evitando que queden lagunas.

En varios centros, los comentarios del profesorado tienen un denominador común
que podríamos expresar en la frase: "vienen poco". Si entendemos la TP como un
seiricio —y esa es la perspectiva de muchos alumnos— se trata de dejar abierta
esa posibilidad y, con ello, ya cumplimos un nivel de expectativas. Sin embargo,
proponemos que este "servicio" que la Universidad pone a disposición del estu-
diante, amplíe sus perspectivas y aclúe de forma preventiva, aportando iniciativas
que se prevean beneficiosas para el alumnado, aunque no las pida: orientación de
la primera matrícula, orientación del fracaso académico, orientación laboral, etc.

Se percibe, asimismo, la necesidad de formación de tutores con más acciones
como las citadas y con asesoramientos de equipos de tutores en los centros don-
de trabajan, l.as facultades y escuelas universitarias MUÍ los espacios naturales de
formación ya que apuntan a mejorar actuaciones en su contexto.

Además, parece evidente la falta de cultura tutorial en la Universidad que no
sólo se pone de manifiesto en la experiencia que comentamos, sino que también
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se observa en la poca utilización que hace el alumnado de los horarios de tutorías
correspondientes a las distintas asignaturas.

Por otra parte, todavía se infrautiliza la capacidad del propio alumnado para tute-
lar a otros compañeros con menos experiencia. En esta línea existen algunos pro-
yectos, como el realizado en la Escuela de ingenieros Industriales, pero creemos
que este tipo de actuaciones podría repetirse con éxito también en otros centros.

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que los Planes Tutoriales que mejor
funcionan son aquellos que responden a necesidades y problemáticas concretas
detectadas en esos centros. La planificación rutorial universitaria debe responder,
progresivamente, a criterios de utilidad práctica y, en este sentido, tiene que con-
tribuir a mejorar alguna de las "debilidades" manifiestas y reconocidas por todos.

3. Financiación de la acción

Universidad de Castilla-La Mancha.

4. Convocatoria del PNECLJ y unidad evaluada de la que se derivó

Del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades en sus dis-
tintas convocatorias.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Recomendaciones del Equipo Rectoral de la Universidad y de Decanos y Direc-
tores de Centros y Departamentos.

6. Impacto y difusión

Como actuación contemplada en el Programa para la Mejora de la Calidad Do-
cente, ha sido asumida prácticamente por todos los centros de la UCLM. Global-
mente, las TP constituyen un esfuerzo del profesorado por atender al estudiante
de forma más individualizada y en aquellos aspectos que complementan su for-
mación académica y se relacionan con la vida académica.

Ha llegado e! momento de ganar en calidad o, en otras palabras, que el gran nú-
mero de alumnos y profesores participantes tomen conciencia de las posibilida-
des que el Plan encierra y las aprovechen.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El Plan es posible aplicarlo en todas las Titulaciones.

228



I. MEJOKAS C\ El. ÁMBITO PF I.A f-WFÑ'AXZA

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Todos las facilidades y apoyos necesarios por parte del Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y de los Decanos y Directores de Centros y Directores de De-
partamento.

Descriptores:

Nombre de la acción: Plan de tutorías personalizadas.
Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad: Centros y Departamentos de la Universidad-
Autores y Responsables de la aplicación: Rector, V Íceme turad o di1 Orde-
nación Académica, Directores, Decanos de Centros y Departamentos y Pro-
fesorado de la Universidad.
Fuente de localización: Una primera aproximación al Plan de TP en la
LCLM •*> encuentra en la obra citada (Del Rincón, 2001), así como en todos
aquellos documentos de los centros que tratan del Programa para la Mejora
de la Calidad Docente.
Además, He encuentra un tase de elaboración una Web que supondría para
los tutores un espacio de intercambio, de formulación de dudas y de difu-
sión de experiencias.
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HACEMOS RELACIONES LABORALES. Universidad Autónoma de
Barcelona (2002)

La mejora del aprendizaje de los estudiantes de primer cursi». "Hacemos relacio-
nes laborales" quiere ser una expresión polivalente aplicable a una tarea conjunta
de profesores y alumnos de primer curso de la Diploma tura de Relaciones Labora-
les que se imparte desde el curso 19993-1994 en la Facultad de Derecho de la UAB.

"Hacer" es formar, preparar, adaptarse adecuadamente, desarrollarse y sobre
todo trabajar juntos. También en el léxico coloquial de los alumnos se ha introdu-
cido el término "hago relaciones laborales" en lugar de "estudio relaciones laborales".

1. Ámbito/Unidad

Diplomatura de Relaciones Laborales, Facultad de Derecho, Universidad Autó-
noma de Barcelona.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de primer curso de la Diplomatura de Re-
laciones Laborales. Se fundamenta en dos puntales básicos: información y docencia.

2.2. Planificación

A) d i n el fin de conocer las necesidades de los alumnos de la Diplomatura de
Relaciones Laborales al empezar sus estudios se hicierondos tipos de encues-
tas. Una iba dirigida a los estudiantes de tercer curso, a punto de finalizar sus
estudios. Otra destinada a conocer las debilidades que los alumnos de primer
curso encontraron al iniciar sus estudios universitarios. Ello condujo a replan-
tear algunas cuestiones de primer curso.

B) Informar; Carteles informadores de la Facultad de Derecho y del Edificio
Central donde se imparte la docencia de la Diplomatura de Relaciones Labo-
rales. Tablones de anuncios. Servicio de Conserjería en el Edificio, tanto en el
tumo de mañana como en el de tarde.

C) Tutorías colectivas semanales, los viernes al terminar la clase de las 13 horas
para el turno de mañana y a las 20 horas en el turno tarde durante el primer
semestre. Creación de grupos de soporte a ios alumnos de primer curso entre
los estudiantes de 2." y de 3or curso de !a ¡a Diplomatura de Relaciones Labo-
rales: trabajo en común y aportación de su experiencia en la mejora del apren-
dizaje de los alumnos de primer curso. Reuniones periódicas con estos alum-
nos: sesiones abiertas, comiendo o tomando café.

D) Teléfono de atención al alumno de la Diplomatura de Relaciones Laborales. El
teléfono de la coordinadora de la Diplomatura de Relaciones Laborales dispo-
ne de un contestador donde los alumnos pueden dejar sus mensajes, pedir en-
trevista personal, pedir información o solucionar alguna duda.
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E) Curso de estrategias de aprendizaje "Aprender a aprender" durante todo el
primer semestre de primer curso en turno mañana y turno tarde (lunes de 12
a 14 horas y de 19 a 21 horas) con evaluación al final. Participación de los pro-
fesores de primer curso con aportación de sus prácticas, apuntes, etc.

F) Conferencias sobre salidas profesionales a cargo de tutores de las entidades
colaboradoras de las prácticas integradas y antiguos alumnos.

2.3. Descripción de la experiencia

A) Actualmente se dispone de tablones de anuncios en el edificio donde se im-
parte la docencia de la Diploma tura de Relaciones Laborales, se cuenta con un
servicio de Conserjería propia en turno mañana y tarde.

B) Participación y satisfacción en la relación entre alumnos de los tres cursos.
Colaboración y disposición entre los alumnos "colaboradores-tutores" de cur-
sos superiores.

C) El teléfono de atención al alumno cuenta además con el e-mail de la coordina-
dora de la titulación.

D) Resultados académicos muy positivos de los alumnos que han participado en
el curso de est7ategias de aprendizaje.

E) Éxito de ias conferencias sobre salidas profesionales. La participación v colabora-
ción de las entidades de las prácticas externas se ha visto además reforzada por
la intervención del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Barcelona en una de
las sesiones (figuraba en una de las recomen dación es de la evaluación).

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

El seguimiento de la experiencia y su evaluación se ha llevado a cabo por el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación dentro del Programa de Soporte a la Innovación
de la Docencia Universitaria del [CE de la UAB (Programo de Suport a la Innovado
de Iti Docencia Universitaria (PSIDU)) y también en el Contrato-Programa de la Di-
plomatura de Relaciones Laborales.

3. Financiación de la acción

Proyecto de Innovación Docente 2000-2001 del ICE de la UAB: FEM RELACIÓNS
LABORÁIS. La millora de l'aprcncntatge deis estudiante de primer eurs (HACEMOS
RELACIONES LABORALES. La mejora del aprendizaje de los estudiantes de
primer curso}.

La subvención total fue de 700.000 pesetas con un adelanto de 525.000 pesetas
(correspondientes al 75% de la cantidad total otorgada) para el curso 2000-2001.
El soporte recibido de las entidades colaboradoras de las prácticas integradas de
la Diploma tura de Relaciones Laborales para las conferencias sobre salidas pro-
fesionales ha permitido que con este único anticipo se pueda prolongar la acción
hasta e! curso 2002-2003 con el que cerraremos el ciclo académico de los estu-
diantes que iniciaron sus estudios el primer curso académico del proyecto.
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4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

La Diplomatura de Relaciones Laborales fue evaluada en el Primer Plan Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad de las Universidades (1996-1998).

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

El nivel de formación que posee el alumno en el momento de su acceso a la Di-
plomatura y los problemas de comprensión de algunos conceptos básicos. Acti-
tud del profesor con el alumno. Atención a la heterogeneidad de la formación
previa de los alumnos que acceden a la titulación. Acceso desde las PAAU (COU
o LOGSE), FIP, CFGS, mayores de 25 años y segunda carrera (alumnos Licencia-
dos o Diplomados en otra titulación, Psicología, Empresariales...)

6. Impacto y difusión

En el Seminario Permanente de Docencia Universitaria y al finalizar los tres años
en una ficha de experiencias de mejora.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Las jornadas de salidas profesionales o las tutorías colectivas (se queda el alum-
no que quiere), la participación de los alumnos de otros cursos y los antiguos
alumnos puede aplicarse a otras titulaciones.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad Universitaria.
Instituto de Ciencias de ia Educación. PSIDÜ. Facultad de Derecho.

Descriptores:
Nombre de la acción: Hacemos relaciones laborales. La mejora del apren-
dizaje de los estudiantes de primer curso.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: Facultad de Derecho.
Autores y Responsables de la aplicación: Comisión de Docencia y de Cali-
dad de la Diplomatura de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Responsable Jet proyecta: Dra. M.
Jesús Espuny Tomás, Vicedecana de la Facultad de Derecho, coordinadora
de la Diplomatura de Relaciones Laborales y Secretaria del Comité de Eva-
luación Interna de la Diplomatura de Relaciones Laborales.
Fuente de loralización: La documentación y la información complementa-
ria se halla en el ICE de la UAB. Se acompañan carteles informativos de las
conferencias sobre salidas profesionales y alumnos que participaron en el
curso 2000-2001.
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PRIMER CURSO: PRINCIPALES PROBLEMAS Y ACCIONES
CORRECTORAS. Universidad Autónoma de Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Diplomatura en Ciencias Empresariales. Primer curso.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo del estudio es doble. Por una parte se trata de conocer la problemática
concreta que se plantea en el primer curso de la carrera universitaria (en este
Centro) debido al cambio de sistema de aprendizaje y por otro, la propuesta de
las medidas correctoras correspondientes.

2.2. Pltiiiificiiciivi

Por tratarse de una experiencia nueva se empezó por la clarificación de los objeti-
vos expuestos en el apartado 3.1 y con la idea inicial de tener un profundo inter-
cambio de impresiones con los profesores implicados en la docencia de primer
curso, para pasar a tas acciones correspondientes.

Los recursos con los que se contó fue con el tiempo y la dedicación del vicedirec-
tor de ordenación académica, con el del equipo de dirección del centro (director,
secretario y vicedirectora de asuntos económicos) y con los profesores de primer
curso (un total de 14).

La tremporalizacion planteada era que el estudio debía de realizarse en los meses
de enero, febrero y marzo de 2002, para no entorpecer otras iniciativas que estaban
en marcha en el centro. Por otra parte no debía dilatarse en el tiempo, si las accio-
nes correctoras debían ponerse en marcha en el mes de septiembre de 2002

El plan de evaluación corrió a cargo de la Comisión de Ordenación Académica
del Centro y de su Junta de Escuela.

2.3. Descripción tic ¡a experiencia

Después de la planificación expuesta en el apartado 3.2, se realizaron dos reunio-
nes (con los profesores de mañana y de tarde) en las que se expusieron por parte
de los profesores los problemas en base a la pregunta ¿ Cuáles son los ires proble-
mas de tu asignatura en el primer curso?

La sesión fue realizada en forma de "brainstormuing" (tormenta de ideas) en los
que los profesores pudieron exponer con suma libertad todos sus puntos de vis-
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ta. Las respuestas fueron convenientemente anotadas en la pizarra y más tarde
trasladadas al papel.

Con todas respuestas/ problemas {38) se paso un correo electrónico a todos los
profesores de primer curso para su ordenación mediante una puntuación de 5
(muy importante) a cero (poco importante). También expidió la propuesta de ac-
ciones correctoras para la resolución de los problemas citados.

Con las respuestas recibidas fueron ordenados los problemas, agrupando tam-
bién las acciones corredoras de cada uno de los problemas. Los comentarios adi-
cionales, por su interés, fueron adjuntados como notas a pie de página.

A continuación se hizo la misma pregunta a los estudiantes de primer curso
(4 grupos, 156 respuestas en total). Las respuestas, por razones prácticas fueron
pedidas por escrito. Asi, además de su pronta recogida permitían su ordenación
por el número de veces en que las respuestas eran citadas.

En el estudio posterior se compararon las 10 respuestas más puntuadas de los
dos grupos y se hicieron ocho propuestas de actuación que después de su con-
senso con profesores y estudiantes, serán puestas en práctica e! curso 2002-2003.

Aparte de fa solución de los problemas concretos, el estudio ha pretendido infor-
mar a todo el profesorado de los problemas suscitados, que muchas veces no se cir-
cunscriben a primer curso, con el objetivo general de la calidad de la docencia.

2.4. Seguimiento i/ evaluación de la experiencia y resultados

El seguimiento de la experiencia se ha realizado como se ha dicho, por los orga-
nismos rectores y de gestión del centro es decir, en primer lugar por el Equipo de
Dirección, en lo que concierne al planteamiento inicial y a sus condiciones de
viabilidad institucional.

En segundo lugar y como estamento de trabajo del centro, la Comisión de Ordena-
ción Académica del día 13 de marzo de 2002, hizo el seguimiento del estudio y la
Comisión de Economía, propuso los recursos en lo que se refiere al presupuesto que
fueron aprobados definitivamente por la Junta de Escuela de 10 de mayo de 2002.

3. Financiación de la acción

6.000 euros.

4. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Plan de mejora 1997-2001. Área de docencia. Propuesta F.2.G "Mejorar los meca-
nismos de información sobre la satisfacción de los estudiantes".
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5. Impacto y difusión

El impacto sobre los profesores de primer curso ha sido directo y ha implicado
una seria y pública reflexión sobre el tema.

Todos los profesores del centro (73) han sido informados de la experiencia e invi-
tados a participar, vía correo electrónico a proponer medidas correctoras- Ade-
más han recibido el documento final del estudio.

Los estudiantes de primer curso han participado de forma directa en la formula-
ción de los problemas base del estudio y han sido informados a través de sus re-
presentantes del desarrollo del mimo, de los sus resultados y de las medidas a
implementar en el próximo curso 2002-2003.

6. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El estudio ha suscitado el interés de tres Facultades y Centros de la Universidad
Autónoma de Barcelona y de la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana, por
su simplicidad y su capacidad de implicación de sus participantes que son a la
vez, receptores de sus consecuencias.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parle
de la institución)

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la universidad Autónoma
de Barcelona ha incluido en sus presupuestos, del 2002, una partida de 3.000 eu-
ros para la financiación del 50% del estudio.

Descriptores:

Nombre de la acción: Primer Curso: principales problemas y acciones co-
rree t oía t-.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sabadeli.
Autores y Responsables de la aplicación: Ricard Pedreiía Font, \icedirec-
tor de ordenación «iciidt'mkii.
Fuente de localizacíón: El estudio ha sido presentado como comunicación,
con t'I nombre de Evaluación de docencia de primer curso y propuestas de
acción; un instrumento simplificado", en el "2." Congreso Internacional de
Docencia Universitaria e Innovación', celebrado en Tarragona los dias 1, 2
y 3 de julio de 2002.
Página web: www.cidui.upc.es
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PROGRAMA DE MEJORA QUE VEDO II. Universidad de Huelva
(2002)

1. Ámbito/Unidad

E. U. Relaciones Laborales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

1. Paliar el déficits formativo con el que un buen número de alumnos acceden a
los estudios universitarios.

2. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
3. Alcanzar el dominio de las técnicas de trabajo intelectual.

2.2. Planificación

TÉMPORALIZAC1ÓN (Diseñado para su realización durante tres años consecutivos)
1. Fase de exploración. A través de las encuestas elaboradas por el equipo de psi-

cólogos que van a dirigir esta fase del proyecto, se realiza el diagnóstico indi-
vidualizado de cada uno de los alumnos participantes. (Octubre).

2. Comunicaáón del diagnóstico. Entrevista individual de uno de los psicólogos
del equipo con cada uno de los alumnos en la que se le comunican los resulta-
dos de la encuesta. Si presenta carencias formativas se le hacen saber y se le
brinda la posibilidad de solventarlas participando en la siguiente fase del pro-
yecto. (Finalizado a mediados de noviembre).

3. Curso de formación: Técnicas de trabajo intelectual. A partir de las carencias de-
tectadas y en virtud de la comunicación entre los psicólogos y el psicopedago-
go responsable de la impartición del curso, establecen los contenidos que ten-
drán que trabajar con los alumnos (máximo 20 alumnos por grupo}.

RECURSOS HUMANOS: (indicamos sólo los específicos de la acción)
• 2 Psicólogos pertenecientes al Dpto. de Psicología de la Universidad de Huelva.
• 1 Psicopedadoga.

SEGUIMIENTO:
• En cuanto a su desarrollo en las fechas previstas, a cargo de la comisión de Ca-

lidad del Centro,
• En cuanto a los resultados hemos de esperar a cumplir los tres años previstos

para hacer una valoración completa. Presentaremos más tarde resultados pro-
visionales.
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2.3 Dencripáóu de fu experiencia

• El proyecto se ha venido realizando conforme al programa indicado (fase de
exploración, comunicación del diagnóstico y curso de formación). No obstante
hay que señalar que en el segundo año con un ligero retraso sobre la inicial-
mente previsto.

• La cumplimentación de las encuestas suponen unas cuatro horas de trabajo
para los alumnos.

• La comunicación de los resultados guarda la más estricta confidencialidad, de
tal manera que sólo los psicólogos y el psicopedagogo conocen los datos de
manera individual.

La comparación se establece con los alumnos que deciden no participar en el
proyecto. Y se hace en dos momentos, en el segundo cuatrimestre de 1 y a lo lar-
go de segundo.

2.4. Resultado*

De todo el proceso llevado a cabo se han llegado a las siguientes conclusiones:

Como punto de partida,
1. la valoración de las aptitudes básicas desarrolladas durante la escolarización

obligatoria es muy baja.
2. Nuestros alumnos pueden encontrar serias dificultades en la comprensión y

elaboración de textos orales y escritos.
3. El alumno presenta escasa formación en el manejo de conceptos numéricos.
4. El factor de abstracción es también bajo, por lo que los alumnos se encontra-

rán con dificultades para atender a los detalles concretos y formales y realizar
una elaboración global e integradora de los mismos.

RESULTADOS:
1. Los alumnos de segundo curso que han realizándola evaluación, cuando se

encontraban en primero, y cursaron el programa de técnicas de estudio son
los que mejores resultados han obtenido, tanto respecto a sí mismos como con
respecto a sus compañeros. Todo ello parece planteamos que el curso de téc-
nicas de estudio podría explicar, en gran medida, la variabilidad existente.

2. Los resultados obtenidos nos permiten confirmar que facilitándoles a los
alumnos las herramientas necesarias para potenciar las capacidades que po-
seen mejoraran su rendimiento.

3. Los resultados coinciden con lo previsto, es decir, el programa emanó al detectar
carencias de los alumnos en aspectos tan básicos como, expresión escrita, expre-
sión oral, capacidad para razonar en abstracto, capacidad de síntesis, etc.

3. Convocatoria del PNECU por la que se definió

1998 {Propuestas de mejora a desarrollar entre el 2000 y el 2003).
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4. Vinculación con tas recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Muy positiva, al constatar que la realidad de partida es compartida por la mayor
parte del alumnado universitario español.

5. Impacto y difusión

A la espera de confirmar los buenos resultados que emanados de los dos años de
programa. A su conclusión haremos más intensivas las labores de difusión.

6. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La aplicación es factible a cualquier otro centro, al estar orientado a la mejora del
rendimiento de los alumnos.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

El proyecto ha estado cofinanciado por el Vicerrectorado de Calidad e Innova-
ción Docente, por el Consejo Social de la Universidad de Huelva y por la propia
JUL de Relaciones Laborales.

r
Descriptores:
Nombre de la acción: Programa de Mejora Quevedo II.
Universidad: Universidad de Huelva.
Unidad: E. U. Relaciones Laborales.
Autores y Responsables de la aplicación: Agustín Galán García, Blanca
Mit'dcs Ligarte, Pilar Marín Mateos, Charo Brioso. Dirección del Centro.
Fuente de Idealización: Informe final de Evaluación Institucional.
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ACCIONES COOPERATIVAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA
TRANSICIÓN SECUNDARÍA-UNIVERSIDAD. Universidad Rovira
i Virgili (2002)

1. Ámbito/Unidad

Proceso de incorporación de estudiantes a la Universidad.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivas

El objetivo básico de la Experiencia es fomentar las acciones cooperativas con el
profesorado de secundaria, especialmente aquellas que inciden en la transición
Secundaría-Universidad.

2.2. Planificación

Actuaciones; Pueden señalarse dos grupos fundamentales:

a) las de carácter presencial.
b) las de carácter no presencial.

Temporalizaron: Desde el año 1999 hasta la actualidad se han desarrollado las
actividades de ios diversos grupos de trabajo que se han ido implementando:

Curso 1999-2000; Grupo de Química {que actúa como grupo piloto).

Curso 2000-01: Grupo de Matemáticas, Grupo de Ciencias Sociales, Grupo de
Lenguas. Grupo de Tutoría.

Curso 2001-02: Grupo de Biología, Grupo de Filosofía.

Plan de evaluación o seguimiento: La URV realiza la evaluación o seguimiento
de estas actividades a partir de dos comisiones: una de carácter técnico —la Co-
misión Técnica Secundaría-Universidad — y otra de carácter general — el Plena-
río Secundaría-Universidad.

2.3. Descripción de la experiencia

Uno de los objetivos básicos del Plan Estratégico de Calidad de la Universidad
Rovira i Virgili es la mejora del rendimiento Académico de los estudiantes. Para
conseguir este objetivo se formula, como una de las estrategias prioritarias, el in-
cremento de las relaciones entre l¿i Universidad y la Enseñan/a Secundaria. Fru-
to de todo ello, se inició el curso 1998-99 un programa institucional de relación
con los centros de secundaria para fomentar el intercambio continuo de expe-
riencias e información.
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La comunicación y el trabajo en equipo del profesorado de secundaria y el de la
Universidad tiene, entre otras finalidades, la coordinación para una correcta
transición a la Universidad; se trata, en definitiva, de facilitar el acceso al alum-
nado y adecuar su preparación a los niveles previstos con el fin de conseguir un
mejor rendimiento académico con posterioridad. Por ello, resulta fundamental
que exista una coordinación entre el curriculum de secundaria y las materias del
primer período de estudios universitarios a partir de un conocimiento profundo
de la organización de los planes de estudios y la programación de las diferentes
materias en los dos niveles educativos.

La fórmula utilizada para llevar a cabo todo ello fue la constitución de Grupos de
Trabajo que, de forma paritaria, reúnen a profesores de Secundaria y de Univer-
sidad vinculados a una determinada área o materia, así como un representante
de la Inspección de Secundaria (a propuesta de la Delegación del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Como ya se ha comentado, el seguimiento se realiza a través de dos Comisiones
(una técnica y otra general) que analizan los resultados obtenidos y establecen la
programación para el curso siguiente.

Los resultados esperados ante este tipo de experiencia, además de establecer un
ámbito de interrelación entre Secundaría-Universidad, eran la consecución de
documentos de trabajo que facilitaran la transición entre estos dos ámbitos de
enseñanza.

Los resultados obtenidos muestran un primer conjunto de documentos que ata-
ñen, de manera específica, a las materias tratadas para el ámbito de Secundaria.
En ellos se ofrece una organización de los contenidos que se imparten en Secun-
daria junto con una temporalización adecuada al número de horas que se dedi-
can a la materia en este nivel de enseñanza. En algunos casos, por la inclusión de
contenidos que no se impartían anteriormente en este nivel, se adjuntan otras in-
formaciones como puede ser materiales de trabajo o bibliografía específica para
profesores de secundaria. En todos los casos se contempla también cuál es el ni-
vel exigido para las pruebas de acceso a la Universidad.

En una fase posterior, que se recoge en el Plan de Mejora del Proceso de Incorpo-
ración de Nuevos Estudiantes a la Universidad, se han planificado acciones para
conocer los contenidos que se imparten de las mismas materias en la Universi-
dad. El objetivo final sería ajustar los contenidos de las materias afines en ambos
niveles educativos, con el fin de que la transición sea lo más correcta posible, y se
realice de manera coordinada, evitando lagunas y solapamientos en la formación
de los estudiantes.

El uso de las nuevas tecnologías puede permitir un contacto más regular entre
los docentes de los dos niveles de enseñanza, sin que esto signifique ningún es-
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fuerzo adicional para intentar compatibilizar horarios o para la transmisión de
documentos.

3. Financiación de la acción

Recursos: Provienen del presupuesto que destina la URV a este tipo de activida-
des para mejorar la transición de los estudiantes de secundaria a Id universidad,
asi como del presupuesto que el ICE de la URV dedica a tales fines.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1999 del PNECU. Evaluación del proceso de incorporación de
Nuevos Estudiantes a la Universidad.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

'Imito el Comité du Evaluación Interna como el Comité de Evaluación Externa
señalaron como punto fuerte la constitución del Plenario, la Comisión Perma-
nente, la Comisión Técnica y los Grupos de Trabajo Secundaría-Universidad.
Ambos comités recomendaron, como acción de mejora, seguir trabajando en esta
línea de cooperación: aumentar el número de grupos de trabajo para hacerlos ex-
tensivos a otras materias, incrementar las actividades de los grupos asistentes y
dar difusión ¿i los resultados del trabajo de dichos grupos.

6. Impacto y difusión

Este tipo de experiencia supone el mantenimiento de vínculos específicos y cons-
tantes entre los dos ámbitos de enseñanza, por lo que se cubre un espacio que la
actual legislación educativa no contempla de manera específica.

La difusión de estas actividades se realiza a través de la Comisión Secunda-
ría-Universidad (que reúne a representantes de todos los Centros do Secundaria
de la provincia, así como a los equipos directivos de los centros de la URV) y de
la página web (http://www.ice.urv.es:5000/secundaria/menu.html) en la que
se resumen las informaciones que se derivan de todas las iniciativas que se en-
cuentran en marcha.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El análisis realizado de las actividades llevadas a cabo por los Grupos de trabajo
permite programar un nuevo grupo de trabajo —el de Tecnología — para el curso
2002-03, así como la implantación de listas de discusión para todas aquellas mate-
rias en las que se considere oportuno establecer interrelación entre los profesores
de secundaria y universidad para la consecución de diversos fines (intercambio de
materiales, propuestas para trabajos de investigación en secundaria, etc.).
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8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Dada la constitución de los Grupos de trabajo, resulta imprescindible la colabo-
ración de la Delegación del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, así como de los profesores de la Universidad Rovira i Virgili. La coor-
dinación corre a cargo del Vicerrector a do de Comunidad Universitaria de la
URV.

Descriptores:

Nombre de la acción: Acciones cooperativas dirigidas a la mejora de la
transición secundaría-Universidad.
Universidad: Universidad Rovira i Virgili.
Unidad: Proceso do incorporación de estudiantes a la Universidad.
Autores y Responsables de la aplicación: Dr. Estanislao Pastor, Vicerrec-
tor de Proyección Exterior (1999-2001), Dra. Joana Zaragoza, Vicerrectora
de Comunidad Universitaria (2001-).
Fuente de localización: El conjunto de actividades en el que se enmarca la
Experiencia aquí presentada se encuentra recogido en la página web ante-
riormente citada: http://wwwJce.un\es:5000/secundaria/menu.html.
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AYUDA A LA PREPARACIÓN PARA EL INICIO DE CIERTAS
MATERIAS EN LA CARRERA. Universidod de Cantabria (2001)

1. Unidad

Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria (SOL'CAN)

2. Problema detectado

Diferencias de nivel en el alumnado de primer año.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo*

Curso cero: iniciación para alumnos de nuevo ingreso en la Universidad.

3.2. Di-fplic^ite

(Planificación, actuaciones, recursos, tempurización, evaluación y sistemas de
seguimiento, medición de resultados.)

Se realizan encuestas para detectar el grado de consecución de los objetivos
propuestos.

3.3. Resultados

Se espera que el nivel de los alumnos sea más adecuado a los requisitos de las
materias impartidas en el primer año.

Actualmente se está realizando la evaluación de las encuestas presentadas.

4. Financiación de la acción

Universidad de Cantabria y Gobierno Regional a través de la Consejería de
Educación y Juventud.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno y Comité Externo

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Se realiza difusión por medios de comunicación y página web.
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8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

A todas las similares de las Universidades españolas.

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Los diferentes cursos ceros se realizan a iniciativa de cada Centro.

Descriptores:

Nombre de la acción: Ayuda a la preparación para el inicio de ciertas mate-
rias en la carrera.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria
(SOL CAN).
Autores y Responsables de la aplicación: María Luisa Rosiach y Miguel
Ánpel Solano.
Fuente de localización:
Página web: littp://www.unican.es/soucan
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TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. Universidad de Cantabria
(2001)

1. Unidad/Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
Atención al alumno.

2. Problema detectado

— Defectos y carencias en los datos presentados en la Guía Académica. Informa-
ción incompleta.

— Falta de conocimiento de las fechas de examen por parte de los alumnos en el
momento de la matricula.

— Necesidad de tablones para difusión de información por titulaciones.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Mejorar los mecanismos de información al alumno y actualizar su contenido.

3.2. Despliegue

(Planificación, actuaciones, recursos, temporización, evaluación y sistemas de se-
guimiento, medición de resultados.)

3.3. Resultados

— Actualización de la Guía Académica. Incluyendo los objetivos de formación
por titulación, así como los programas detallados de las asignaturas incluyen-
do los criterios de evaluación.

— Modernización de la página Web de la Escuela, con acceso a los Planes de
Estudio, programas, horarios y otra información de interés.

— Adquisición de Tablones para cada una de las Titulaciones del Centro. De esta
manera los alumnos saben adonde deben dirigirse para obtener información.

— Disponibilidad por parte de los alumnos de los horarios y fechas de examen
en el momento de la matrícula.

4. Financiación de la acción

Financiada por el Centro.

5. Convocatoria del pnecu del que se derivó

2.a convocatoria (1998)
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6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno v Comité Externo

Descriptores:
Nombre de la acción: Transmisión de la información.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación: Centro.
Fuente de Idealización:
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OFICINA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE. UNA EXPERIENCIA DE
AUTOGESTIÓN. Universidad de Barcelona (2001)

1. Unidad

Enfermería, Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Consejo de
Estudios

2. Problema detectado

Deficiencias en la información y orientación a los estudiantes.

3. Acción propuesta

3,1. Objetivos

Mejorar la información al estudiante en varias áreas destacadas: matricula asig-
naturas optativas y de libre elección, funciones y utilidad de las distintas tuto-
rías, trayecto currricubr personal más adecuado, y utilidad de la participación
de los estudiantes en los órganos colegiados de la titulación.

3.2. D

Creación de la oficina de atención al estudiante e infraestructura. 1997-98.
Favorecer la integración del estudiante en las actividades de la Escuela.
Hacer llegar ¡a información y orientación al estudiante por medio de un interlo-
cutor que utiliza su mismo lenguaje.
Realización del protocolo de la "Jornada de acogida" y delagimkama. 1998-99.
Adecuación de las tutorías y evaluación. Guía del tutor.
Aumento y mejora de la libre elección de Campus y evaluación.

3.3. R

Cittwtittitivof

Oficina de atención al estudiante:
El total de consultas rué de 955, de las cuales el 48% correspondieron a primer curso
y un 5% a estudiantes de otras carreras y/o profesores. Los motivos de consulta más
frecuentes fueron los créditos de libre elección y optativos (53%), la vacunación con-
tra la hepatitis y la prueba de la ruberculina (28%) y problemas relacionados con las
prácticas (14%). Los estudiantes resolvieron el 71% de las consultas realizadas,
mientras que el 29% restante (uvieron que ser resueltas por la jefe de estudios. La
franja horaria más utilizada fue de 13 a 14 horas, el dia de más consultas fue el jue-
ves y, aunque la matricula es semestral, se registraron más consultas durante el pri-
mer semestre de cada año.

"Jomada de Acogida" y Libre elección.

Tutorías:
Evaluación. Guía del tutor.
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Ciiitlitativttf: Opinión de los estudiantes: "la oficina nos ha dado conocimientos
sobre el funcionamiento de la Universidad, de cómo obtener información y de
cómo administrarla a otros estudiantes para que puedan sacarle provecho. Esti-
mula la solidaridad entre alumnos".

•1. Financiación de la acción

Universidad de Barcelona.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

Las propuestas sugeridas a partir de el problema detectado incluían, la creación
de la oficina de atención al estudiante, la adecuación del modelo tutorial, la ins-
tauración de una "Jornada de acogida" a los estudiantes con actividades como:
pase de vídeo, gimkama para conocer los diferentes servicios del campus y de la
enseñanza, presentación de tutores...

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Podría ampliarse a otras enseñanzas del Campus

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

En la última convocatoria de "Grups d' excellencia en docencia", se concedió el
nombramiento de grupo de excelencia y una ayuda económica. También se han
concedido los siguientes proyectos de innovación docente (todos ellos con apor-
te económico): Adecuación del modelo tutorial y de orientación al estudiante de
la Escuela Universitaria de Enfermería. Creación de una página WEB de la Ofici-
na de Atención al Estudiante.

Descriptores:
Nombre de la acción: Oficina de Atención al Estudiante. Una experiencia
do autogestión.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Consejo de
Estudios.
Autores y Responsables de la aplicación: Autores: López, C. Valí, R. Pardo,
A. Chaure. I. Miguel López, D. Honrubia, M. Gusiñé, X. Lluch, T. Sabaté,
P. Oliven C. Sánchez, I. Responsables: Carmen López Matheu. jefe de Estu-
dios de !a EUE.
Fuente de loralización: Revista Agora de Enfermería. Congrés d'Orienta-
ció Universitaria (Barcelona). Jomadas de licenciados do Enfermería (Ali-
cante).
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GUIA DEL ESTUDIANTE. FACULTAD DE BELLAS ARTES.
Universidad Complutense de Madrid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.

2. Síntesis de la experiencia

Guía del estudiante. Facultad de Bellas Artes.

ÍNDICE

Introducción.
Órganos de gobierno-
Acceso, licenciatura y doctorado.
Alumnado.
Organización académica.
Curso académico.
Metodología didáctica y evaluación.
Sistema de calificaciones.
Títulos otorgados por la Facultad de Bellas Artes.
Plan de estudios. Licenciatura en Bellas Artes.

Descripción pormenorizada de asignaturas.
— Asignaturas de primer ciclo.
— Asignaturas de segundo ciclo.

Actividades y lineas de investigación de la Facultad de Bellas Artes.
— Departamento de Dibujo 1 (Dibujo y Grabado).
— Departamento de Dibujo II (Diseño y Artes de la Imagen).
— Departamento de Escultura.
— Departamento de Pintura y Restauración.
— Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica.
— Sección Departamental de Historia del Arte Contemporáneo.
— Unidad docente de Sociología y Comunicación.

Programas de movilidad de estudiantes.
— Programa Sócrates/Erasmus.
— Programa Sicut/Séneca.
— Servicios de la Facultad.
— Dirección. Teléfono. Fax.
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2.1. Objetivos

Procurar a! estudiante o a cualquier interesado una información lo más completa
y actualizada de los aspectos más relevantes de la Facultad y sus departamentos
y servicios.

2.2. Planificación

Fases de realización (de la A a la E desde octubre de 2001 a junio de 2002):

A) Recopilación de información por los diferentes departamentos, Secretaría de
alumnos, Vicedecanatos y representación de alumnos.

B) Estructuración de la documentación acumulada.
C) Redacción definitiva.
D) Edición sobre papel para los departamentos. Secretaría de alumnos y Decana-

to.
E) Edición en !a Red.
F) Edición de una publicación formato folleto o libro.
G) Distribución de dicha publicación.

2.3. D(.'SITI/»C/IÍH de la experiencia

Se han realizado las fases A, B, C, D y E (desde octubre de 2001 a junio de 2002).

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y rebultados

El acceso a la información a cualquier interesado en la Facultad de BB. AA., co-
menzando por los estudiantes, es facilitado de manera inmediata por medio de
esta publicación. Se proporciona un conocimiento de multitud de aspectos orga-
nizativos, académicos y de interés general. Quizás lo más relevante es que se
proporciona una descripción de la totalidad de las materias de! Plan de Estudios
vigente. En junio de 2002 los resultados son evidentes al dar acceso a una infor-
mación completa sobre todos los aspectos relevantes del centro. Falta, eso sí,
completarlo con una difusión mayor por medio de las fases F y E, es decir, la edi-
ción y publicación de un librito con dichos contenidos que extiendan aún más di-
cha información.

3. Financiación de la acción

En un primer momento la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid facilitó unos 1.800 euros para la recogida de ma-
terial y redacción. Una segunda fase, la de edición y distribución, se ha financia-
do por parte del Decanato de la Facultad.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

IV Convocatoria del PNECU. 2000-2001.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Se atendía la recomendación de una mayor comunicación con el estudiantado y
una mayor información general, así como una facilitación de los programas de
asignaturas y actividades departamentales.

6. Impacto y difusión

Se ha puesto la información recopilada a disposición de lus Departamentos, Se-
cretaría de alumnos. Vicedecanalos y representación de alumnos por medio de
una edición limitada en papel y soporte informático. Además se ha volcado todo
el paquete informativo en la página Web de la Facultad de Bellas Artes.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Es posible que se amplíe la información proporcionada hasta ahora completando
las páginas web de los distintos Departamentos, pero no es inmediato.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Desde la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad Complu-
tense se financiaron las fases A, B y C Desde los diferentes departamentos. Se-
cretaría de alumnos, Vicedecanatos y representación de alumnos se facilitó la do-
cumentación. Desde la Gerencia de la Facultad se proporcionó una secretaría
como apoyo y coordinación. Desde el Decanato se financiaron las fases D y E.

Descriptores:

Nombre de la acción: Guia del Estudiante. Facultad de Bellas Artes.
Universidad: Universidad Complutense de Madrid.
Unidad: Facultad de Bellas Artes.
Autores y Responsables de la aplicación: Decanato de la Facultad de Be-
llas Artes. Prof. Manuel A. Junco y Consuelo Dalmau.
Fuente de localización: Publicación en papel a disposición pública en De-
partamentos de la Facultad, Representantes de Alumnos y Secretaría de
Alumnos.
Página web: uww.ucm.es/info/bbaa
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ELABORACIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA. Universidad de Extremadura (2002)

1. Ámbito/Unidad

El ámbito general de aplicación de la mejora es toda la Escuela Politécnica, parti-
cularizándose a todas las titulaciones que se imparten en ella, los Departamentos
implicados en la docencia y la gestión desarrollada en la Secretaría del Centro.

2. Síntesis de la experiencia

2.1. Objctiiws

• El objetivo fundamental de la propuesta de acción es dotar a los diferentes esta-
mentos del Centro implicados de una u otra manera en la actividad docente y su
gestión, de una herramienta fundamenta! que incluya tuda la información básica
referida a cada asignatura impartida en las diferentes titulaciones del Centro.

Los objetivos específicos que se pretenden atender se refieren también a diferen-
tes propuestas de mejora de los informes:

• Formular y difundir públicamente los objetivos de las titulaciones, establecien-
do un sistema para su revisión y seguimiento periódicos.

• Organización de los horarios de docencia, teoría y práctica, y tutoría, para que
sean compatibles para los alumnos.

• Planificar y coordinar los materiales didácticos del Centro, regulando su uso e
informando de su existencia.

• Unificar la elaboración de los programas de las asignaturas, haciendo constar
sus objetivos específicos, el contenido de sus temarios, tanto teóricos como de
prácticas, la metodología docente y las exigencias de trabajo individual del
alumno, los sistemas y criterios de evaluación, la bibliografía y material básico
para su aprendizaje y la temporal ización de su desarrollo.

2.2. Planificación

Para poder llevar a cabo la elaboración de la guía se planificaron las siguientes
actuaciones:

• Propuesta concreta de elaboración: Una vez concluida !a evaluación de las titulacio-
nes de Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas e
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, la Dirección del Centro propone la
elaboración de lo que debía ser la Guía de Información de la Escuela Politécnica.

• Definición de contenidos: Los contenidos de la Guía deben contribuir a hacer efecti-
vas, en lo posible, las propuestas de mejora de los informes de la evaluación. A
pesar de que las titulaciones evaluadas fueron sólo ías tres de informática, se deci-
de que la acción se generalice a todas [as titulaciones impartidas en el Centro.

• Elaboración del formato: Se propone, con el fin de hacer más efectiva la transfe-
rencia de información entre estamentos del Centro y el propio uso de la Guia,
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que la misma sea elaborada según un formato dual: digital (en primer térmi-
no) y encuadernada en papel, a continuación.

• Solicitud de la información; Previamente al comienzo de cada curso, la Subdirec-
ción de Alumnos solicitará, a través de sus Departamentos, a los profesores
del Centro la información necesaria para la elaboración de la Guia.

• Gestión de la información: Toda la información será recibida, gestionada y orde-
nada adecuadamente por Titulaciones, Cursos y Planes de Estudios, por parte
de las Subdirecciones de Alumnos y de Asuntos Académicos.

• Plun de seguimiento previo: Se contrastará y verificará, desde el punto de vista de
la información solicitada, toda la información recibida.

• Edición de la Guía: Una vez recibida, contrastada y verificada la información, se
procederá a generar un CD y editar en papel el conteniendo de la Guía de Infor-
mación de la Escuela Politécnica. En principio, se realizará una edición por curso.

• Plan de seguimiento del u<o de la Guia: Se propone llevar a cabo un plan de segui-
miento que permita evaluar el uso que los diferentes estamentos del Centro
realizan de la £uía, así como su utilidad.

2.3. Descripción de la experiencia

• Propuesta concreta de elaboración: La Dirección del Centro encomienda la reali-
zación efectiva de la Gula Informativa de la Escuela Politécnica a las Subdirec-
ciones de Alumnos y de Asuntos Académicos del Centro.

• Dotación de una beca: La dirección del Centro considera que para llevar a cabo la
acción de mejora es necesario contar con la colaboración de un becario de al-
guna de las titulaciones de informática evaluadas, que asista a las Subdireccio-
nes de Alumnos y de Asuntos Académicos en la tarea de la elaboración de la
Guía. Se dota la beca, únicamente vigente durante el año 1998, con cargo al Vi-
cerrectorado de Alumnos de la Universidad de Extremadura.

• Definición de contenidos: Se consideró la necesidad de incluir en la Guía los siguien-
tes contenidos para cada una de las titulaciones y asignaturas impartidas en el
Centro; Nombre de la asignatura, titulación en que se imparte, créditos teóricos y
prácticos, profesorado que la imparte, horario de la asignatura y de tutorías, obje-
tivos, programa teórico v práctico, bibliografía y criterios de evaluación.

• Elaboración del formato: Se elabora, por parte del becario adscrito a esta acción,
un fichero Word preformateado, conteniendo el formato básico de la informa-
ción solicitada de cada asignatura, que debe ser cumplimentado por cada pro-
fesor que imparte docencia en el Centro.

• Solicitud de la información: La Subdirección de Alumnos solicita, a través de sus
Departamentos, a cada uno de los profesores del Centro la información ante-
riormente citada para la elaboración de la Guia, que debe ser elaborada por és-
tos sobre el preformato que se les adjunta. Esta solicitud de información se rea-
liza a través do correo electrónico y mediante carta personal.

• Gestión de la información: Se recibe, mayoritariamente por correo electrónico, la
información pedida, la cual es archivada y ordenada adecuadamente por Titu-
laciones, Cursos v Planes de Estudios.
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• Plan de seguimiento prerio: Se contrasta la información recibida con respecto a la
solicitada, a fin de verificar, en primer lugar, de qué información se dispone.
Se verifica, asimismo, si los contenidos incluidos en cada asignatura son los
adecuados desde el punto de vista de la información solicitada. En caso nece-
sario, se procede a solicitar de nuevo la información. Este plan de seguimiento
se desarrolla en cada uno de los cursos en que se elabora la guía.

• Edición de la Guía-. Se procede a editar un CD y en formato de papel el conte-
niendo de la Guia de Información d<? la Escuela Politécnica. Se han realizado
las ediciones de los cursos: 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002.

• Plan de seguimiento del uso de la Guia: Véase apartado siguiente.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Nos referiremos esencialmente a los aspectos que conciemen a los objetivos pro-
puestos con la experiencia, a fin de poder delimitar adecuadamente el cumpli-
miento de los mismos. Como resultados esperados entendemos la consecución de
los citados objetivos propuestos (subrayados), tanto generales como específicos.

• La elaboración (digital y en papel) de la Guía de Información de la Escuela Poli-
técnica, ha permitido, efectivamente, formular y difundir públicamente los objetivos de
las Ululaciones, estableciendo un sistema para tu rei'isión y seguimiento periódicos.

• Disponer de esta Guía ha facilitado al Centro la organización de ¡os horarios de do-
cencia, teoría y práctica, y tutorías, comprobando que estos sean compatibla para que
puedan ser cursados efectivamente por los alumnos del Centro. De hecho, la propia
existencia de la Guía supone para el profesorado del Centro un compromiso con
respecto al cumplimiento de sus horarios tanto de clases como de tutorías.

• La Guia es un instrumento que podría permitir la planificación y coordinar los
materiales didáctico? del Centro, regulando su uso c informando de su existencia. No
obstante hemos de decir que no se ha usado la Guía para atender este objetivo
hasta la fecha, quizá porque seria necesario redefinir algunos aspectos del for-
mato de petición de información a los Departamentos y Profesores y contar
con la colaboración de la Universidad a fin de verificar el inventario de mate-
riales disponibles (del Centro, de los Departamentos, etc.).

• Con la elaboración de la Guía, ha sido posible casi en su totalidad la unificación
en la elaboración de los programas de las asignaturas, haciendo constar sus objetivos
específicos, el contenido de sus temarios, tanto teóricos como de prácticas, la metodolo-
gía docente, los sistemas y criterios de evaluación, la bibliografía y material básico para
su aprendizaje y ¡u temporal iznción de su desarrollo. Sólo en algunos casos se inclu-
yen en la Guía las exigencias de trabajo individual del alumno.

• Por lo que respecta al objetivo fundamental de la propuesta de acción, podemos
indicar que, desde que se puso en marcha la propuesta de acción, los profesores,
y el personal de administración y servicios disponen de una Guía con informa-
ción de gran utilidad para ellos. No obstante, al carecer el Centro de medios ma-
teriales no ha sido posible realizar una edición amplia de la Guía de Informa-
ción de la Escuela Politécnica, por lo que ésta Guía no ha podido ser difundida
ampliamente entre los alumnos. En todo caso, los alumnos sí tienen acceso a los
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contenidos de cada asignatura de la Guía, bien a través del propio profesorado
que las imparte o de la Secretaria del Centro (que tiene archivo de los mismos).

3. Financiación de la acción

La financiación material de la acción ha corrido a cargo de la propia Escuela Poli-
técnica, dotándose durante el año 1998 una beca con cargo al Vicerrectorado de
Alumnos de la Universidad de Extremadura.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

La convocatoria del Plan Nacional de Evaluación y Calidad de las Universidades de
la que se derivó la realización de la acción fue la de año 19% (febrero-abril de 19%).
Las unidades evaluadas fueron las Titulaciones Ingeniero en Informática, Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Entre otros aspectos, los informes de evaluación hacen hincapié en los siguientes
puntos débiles:
• Descoordinación docente de la carga de trabajo individual que se encarga al

alumno. Falta de coordinación en !a elaboración de los programas docentes,
formalmente incompletos.

• Información al alumno insuficiente y falta de actividades complementarias de
formación.

Es por ello que, en los citados informes, se articularon propuestas de mejora, en-
tre las que destaca la que se refiere explícitamente a la acción propuesta:

• Elaborar una Guia Informativa de la Escuela Politécnica, que informe y motive a
los alumnos de nuevo ingreso, dé cumplida noticia de los contenidos de las di-
versas asignaturas (programas), del calendario de exámenes, etc. Esta guia de-
berá actualizarse a lo largo del curso con un boletín informativo periódico en
forma de revista, mural, página Web, etc., y mediante una coordinación fun-
cional con el 51O de la Uex.

6. Impacto y difusión

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la Guía ha tenido su impacto
y difusión principalmente en el ámbito del profesorado y de la Secretaría del
Centro. No ha sido posible difundir ampliamente la Guía a los alumnos, princi-
palmente por falta de medios para realizar ediciones con un número suficiente
de ejemplares.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Como ya se ha indicado en el apartado 3.2, desde un principio se entendió la con-
veniencia y necesidad de que la acción fuera aplicada a todas las Titulaciones im-
partidas en el Centro. Consideramos que si los medios materiales y humanos
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disponibles fueran mayores podrían incluirse en la Guía otros aspectos de inte-
rés como, por ejemplo:

• Materiales disponibles para la docencia e investigación.
• Investigación realizada por los profesores de los Departamentos que imparten

docencia en el Centro.
• Programas de Doctorado y Tesis realizadas.
• Propuestas de Proyectos Fin de Carrera.
• Proyectos Fin de Carrera.
• Etcétera.

Asimismo, también podrían realizarse ediciones de la Guía con un número sufi-
ciente de ejemplares para su difusión amplia a los alumnos, así como incluso su
instalación en la web de la Universidad.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de U institución)

La acción ha sido llevada a cabo con el soporte material directo del propio Cen-
tro, y con la dotación de una beca por parte del Vicerrectorado de Alumnos de la
Universidad de Extremadura durante el año 1998.

Descriptores:

Nombre de la acción: Elaboración de la Guia Informativa de la Escuela Po-
li técnica.
Universidad: Universidad de Extremadura.
Unidad: Secretaria del Centro.
Autores y Responsables de la aplicación: Dirección de la Escuela Politécnica.
Fuente de totalización:
• Autoiníorme del Provecto Temático de la Uex. Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión. Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas,
Ingeniería en Informática. Vicerrectorado de Alumnado y Docencia, Direc-
ción de Innovación y Evaluación de la Docencia. Universidad de Extrema-
dura. Cáceres, marzo de 1996.
• Guía de Evaluación. Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Uni-
versidades. Consejo de Universidades, Secretaria General, octubre de 2000.
• Memoria sobre Audiencias de Contraste al Autoinforine del Proyecto Te-
mático de Evaluación de la Uex (Ingeniero en Informática, Ingeniero Técni-
co en Informática de Sistemas e Ingeniero Técnico en Informática de Ges-
tión). Dirección de Innovación y Evaluación de la Docencia. Universidad
de Extremadura. Abril de 1997.
Página web: www.unex.es.
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DESARROLLO DE GUIAS DOCENTES (SOPORTE DE CD) EN LOS
CENTROS. Universidad de Oviedo (2001)

1. Unidad

Vicerrectorado de Calidad e Innovación.

Ámbito de aplicación

Esta actuación se enmarca dentro de las medidas puestas en marcha desde el Vi-
cerrectorado de Calidad e Innovación, y en concreto desde el Área de Calidad,
de apoyo a la docencia en la Universidad de Oviedo. El objeto de este trabajo ha
sido la realización de Guias Docentes de los estudios que imparte la Universidad
de Oviedo, bajo un único formato y la distribución a todo e! alumnado en el mo-
mento de su matriculadón, en el curso 2001-2002.

2. Problema detectado

En los cursos anteriores se habían realizado esfuerzos aislados por parte de algu-
nos centros, por organizar la información de los estudios que ofertaban. La evi-
dencia sobre la efectividad de estos medios animó al Vicerrectorado de Calidad e
Innovación a dar un impulso a esta iniciativa de forma que se generalizase en toda
la Universidad. La detección de necesidad de información por parte, sobre todo,
del alumnado, el déficit de interés detectado en la mayoría de los centros por desa-
rrollar medidas a este respecto, unido a la necesidad de unificar criterios a la hora
de diseñar estas herramientas, llevaron a la búsqueda de una solución global.

Se intento realizar una búsqueda de la misma raíz del problema, encontrándose
como tal la diseminación de la información acerca de los diferentes aspectos de la
propia vida del centro. Unido a ello se confirmó la falta de actos en favor de la
realización de acciones encaminadas a posibilitar el acceso por parte de los alum-
nos a esta información a través de los medios que las nuevas tecnologías nos
brindan. Por todo ello se han impulsado medidas para la habilitación de recursos
que nos ofrezcan la posibilidad de subsanar dichas carencias.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Se ha propuesto la creación de unas guías docentes para la totalidad de centros y
estudiantes de la Universidad de Oviedo. Estas guias pretenden ser un compen-
dio de ía información útil de cada uno de los centros. Se ha pensado asimismo la
división de las guías adaptándolas a cada uno de los capítulos que pudieran ser
necesarios para el personal universitario. Los objetivos buscados son:

r. la primera de las premisas era la de fundamentar el proyecto en la
consecución de un medio completo de información para la totalidad de la co-
munidad de la Universidad de Oviedo.
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• Unificación de la totalidad de la información de /os centro?: se busca un modelo de
exposición de datos de interés, para lograr que las decisiones que se tomen es-
tén en todo momento fundamentadas en la información. Unido a la disponibi-
lidad de una completa información se ha planteado la organización de la mis-
ma, haciéndola inmediatamente accesible. La división de las guías se realizó
conforme a los siguientes capítulos de exposición:
— Información general de la Universidad de Oviedo: punto común a cada una

de las guías de los centros.
— Información general del centro: disposición geográfica del mismo, datos his-

tóricos generales.
— Información docente: programas de asignaturas, horarios, calendarios de

exámenes.
— Otros datos de interés: Cursos, conferencias y actividades. Impresos, Con-

validaciones, Reglamento de Proyectos Fin de Carrera, Becas de la Universi-
dad de Oviedo, Asociaciones de estudiantes, Prácticas de Laboratorio, Prác-
ticas en empresas, Reglamentos del Centro.

• Incorporación de medidas tecnológicas: se buscó la apertura a las nuevas tecnolo-
gías de tal modo que éstas pudiesen ayudar en el acceso y difusión de las me-
didas tomadas. Puesto que la actuación no tiene sentido sin su correcta difu-
sión y fácil acceso se pensó en la posibilidad de incorporar a las guias algún
tipo de acción de tipo tecnológico. En este sentido, se promovió el uso de so-
portes digitales y sistemas informáticos de redes.

• Homogeneidad: dentro de las carencias encontradas hasta el momento, se halla-
ba la de las notables diferencias de enfoque desde los diferentes centros que
habían tomado algún tipo de medida en este sentido. Se buscó una orientación
previa en la confección de las guias de tal modo que los puntos más importan-
tes de las mismas se luciesen conforme a planteamientos comunes. Todo esto
bajo la premisa de la diversidad existente en las titulaciones universitarias,
comprendiendo la necesidad de expresión de las mismas y previendo esto en
los planteamientos del diseño.

• Claridad: la reunión de grandes cantidades de información asumen el riesgo de
la pérdida de operatividad. Se buscó la posibilidad de alcanzar cada uno de
los recursos informativos de la forma más clara posible, no desarrollando una
presentación de datos sin más, sino capacitando e! uso de unas vías de bús-
queda y una estructura de datos lo más nítidos y comprensibles.

3.2. Despliegue

Previamente al desarrollo de la actuación se examinó la disponibilidad de recursos
tanto materiales como personales con los que se contaba para completar el plan.
Desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación se dotó a la actuación de personal
específico de seguimienlo y apoyo, confiando en la colaboración por parte de los
Centros a la hora del traslado de la información. Asimismo se incentivó la participa-
ción a través de una subvención de parte de los costes del plan. A todo ello se unió
una exhaustiva planificación que concretamos a continuación en la figura 1.
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En las diversas fases de actuación era esencial la colaboración de los Centros,
para lo cual se intentó reducir al mínimo el esfuerzo que debían realizar. Las fa-
ses más importantes se corresponden core

• Estudio de la plantilla: se intentó buscar un esquema de presentación de la informa-
ción que permitiese, por un lado, la homogenización, y por otro, la apertura y
comprensión de las diferentes condiciones de los centros de la Universidad de
Oviedo. Para ello se confeccionó una plantilla que sirviese de formato a la hora de
la inserción de información. Se recibieron y tuvieron en cuenta las aportaciones
de los centros a la hora de realizar modificaciones en el esquema presentado.

• Cumplimentación de las plantillas: se enviaron a los centros, en fichero electróni-
co, las plantillas para su posterior devolución, una vez insertada la informa-
ción en las mismas. Recibidas las guias propuestas, se realizaron las correccio-
nes oportunas y se reenviaron como ejemplar definitivo.

• Edición: una vez completado el proceso, se realizó la edición de las guías: Para
ello se intentó la d¡versificación de medios con el fin de abarcar el máximo po-
sible de público. 5e pensó en los sistemas tradicionales de soporte papel, a tra-
vés del Servicio de Publicaciones y la inclusión de las mismas en CD's con una
completa presentación e información complementaria a las guías aportada
desde otras Áreas de la Universidad de Oviedo destacando un vídeo descrip-
ción de la Universidad, la plataforma de desarrollo de las asignaturas virtuales
(AULANET) y la guia del estudiante incluyendo reglamentos.

Fig.2
Portada de las Guias
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3.3. Resultado?

Las expectativas existentes se fundamentaban en posibilitar el acceso a una serie
de recursos, novedosos para gran parte de la comunidad.

Se buscó la agilización de los procesos de reparto de información, dejándolos
disponibles para el alumnado de forma inmediata y autoaccesible.

El número de solicitudes tanto de la edición en CD como en papel, de las guías,
ha hecho pensar que la aceptación y uso de este recurso en la Universidad de
Oviedo ha sido masivo.

La colaboración de !os centros se hacia inexcusable y el hecho de escaparse a !a vo-
luntad del Vicerrectorado despertaba el mayur número de temores. Los frutos reco-
gidos en este aspecto se amoldan o incluso superan lo esperado.

4. Financiación de la acción

Como estímulo, y siendo novedad en este año, la impresión en papel ha sido
subvencionada por el V¡correctorado de Calidad e Innovación asumiendo a su
ve? la totalidad de los costes de la fórmula en CD, que ha ascendido a SIETE
MILLONES DE PESETAS

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

La difusión dentro de la Universidad de Oviedo ha sido amplia, sobre todo debi-
do a ¡a elección de los momentos adecuados a la hora de dar conocimiento de
olio. La distribución de los CD's a la hora de la matriculadón ha permitido tanto
la casi total difusión entre el alumnado, como un uso eficiente a la hora de la pro-
pia matriculadón, como se observa en la tabla de la figura 3.

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

El propio hecho de haber extendido la idea a la totalidad de la Universidad, ha
provocado alcanzar los limites máximos de esta misma aplicación. Sin embargo,
la idea de utilizar el soporte de CD, u otros soportes informáticos, es una vía que
debe ser explotada en un futuro.

7. Compromiso institucional

El impulso inicial se llevó a cabo desde el Vicerrectorado de Calidad e Innova-
ción. Desde un comienzo se contó con la colaboración, necesaria por otro lado,
de los diferentes organismos de la Universidad de Oviedo, incluidos los Centros,
objeto final de mejora de este proyecto.
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CU de )av O

CDát hi CMB fW—4

}S^ 3

Descriptores:
Nombre de la acción: Desarrollo de Guías Docentes (soporte de CD} en los
centros.
Universidad: Universidad de Oviedo.
Unidad: Vicerrccturadn de Calidad e Innovación.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrector de Calidad e Innova-
ción, D. J. Estt'biin Fernandez Rico. Director del Arca lie Calidad, D. Samuel
Fernández Fem.inde/.. Unidad Técnica de Calidad, D. Alberto ÁlvarezSuá-
rez. Vkvrrectiirado de Calidad c- Innovación.
Fuente de localización: Las guías en soporte CD han sido publicada en la
pagina web del Área de Calidad (http://w\vvv.untovi.es/Vicerrectora-
dos/Calidad_lnnovacion/calkitid/) de la Universidad de Oviedo. Asimis-
mo pueden encontrarse ejemplares de todas las guias en los archivos de la
Universidad de Oviedo y en los propios centros.
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ORIENTACIÓN DE ALUMNOS. Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria (SOUCAN)

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Atención a los alumnos.

2. Problema detectado

Necesidad de orientación del alumnado tanto preuniversitario como universita-
rio. Ayuda a alumnos discapacitados a través de un programa de normalización.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Orientación de alumnos de secundaria: itinerarios curriculares según su elección
de carreras y optatividad de asignaturas ofertadas.

Organización de jomadas de puertas abiertas con participación de padres y
orientadores de secundaria.

Organización del programa Sócrates para charlas de becarios universitarios en
centros de secundaria de la región.

Curso cero: iniciación para alumnos de nuevo ingreso.

Orientación de alumnos universitarios: oferta de cursos de ayuda sobre técnicas
de estudio, comunicación oral y estrés ante los exámenes. Orientación de tipo cu-
rricular dentro y fuera de la universidad, becas, premios, etc.

Oferta de un gabinete psicológico para problemas psicológicos y similares.

Coordinación de las jornadas de acogidas a los alumnos de primer curso de to-
das las titulaciones.

Realización de programa de normalización para discapacitados.

Participación en las ferias y salones del estudiante.

Coordinación de tutorías personalizadas en Facultad de Ciencias

3.2. Despliegue

Se realiza una planificación anual de las distintas actividades.
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Se realizan evaluaciones en forma di? seguimiento y medición de resultados en for-
ma de encuestas sobre todas las actividades ¡levadas a cabo desde el 5UUCAN.

3.3. Resultado*

Puertas abiertas: participación de 56 centros de secundaria con una asistencia de
unos 1.000 alumnos en el 2000-01.

Programa Sócrates: los becarios impartieron 127 charlas informativas en 49 cen-
tros a unos 3.436 alumnos.

En torno a 1900 consultas al SOUCAN: unas 1.100 por teléfono o visita, 162 por
e-mail v unas 600 a través de los becarios.

4. Financiación de la acción

El SOUCAN está cofinanciado por I.i Universidad de Cantabria y el Gobierno
Regional a través de la Consejería du Eduación y Juventud.

5. Convocatoria del pnecu del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno y Comité Externo

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

La difusión del SOUCAN se realiza a través de todos los medios de propaganda
que la Universidad y el Gobierno Regional pone a nuestra disposición: anuncios
en prensa, página web de la Universidad, cartales informativos, ruedas de pren-
sa, etc.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

A todas las similares de las universidades españolas.

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos pur parte
de la institución)

La Universidad y el Gobierno Regional proporcionan espacios y medios técnicos
y humanos para el desarrollo de todas las actividades.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Orientación de alumnos.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Sistema do Orientación de la Universidad de Cantabria (SOUCAN).
Autores y Responsables de la aplicación: María Luisa Rosiach, Teresa Su-
sinos, Ernesto Anabitarte y Miguel Ángel Solano.
Fuente de localización:
Página web: http://wu-Vi-.unican.es/soucan
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11.1 RENOVACIÓN DE LA OFERTA

PROGRAMA DE DOBLES TITULACIONES. Universidad de
Valíadolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Vicerrectorado dü Relaciones Internacionales y Servicio de Relaciones Interna-
cionales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objethw

Ofrecer la posibilidad a nuestros alumnos de obtener la titulación de la UVA y
de otra Universidad extranjera en la que realizan 1 ó 2 años de estudios reconoci-
dos. Esto les facilita su inmersión en el mundo laboral.

2.2. Plntiifiairióii

Se contacta con el Vicerrectorado y Subdirector de Relaciones Internacionales de
los centros de la UVA donde hay más actividades internacionales y donde, por
su naturaleza, esto puede ser más beneficioso.

2.3. Descripción ríe ln cxfvricittia

Esta experiencia ha obtenido hasta el momento buenos resultados y pretende-
mos extenderlo a mas titulaciones. Las dobles titulaciones que se pueden cursar
en este actualmente son:

— Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con E5C Reims (Francia).
— Escuela de Empresariales con E.C. Troves y E.C. Brest (Francia).
— Facultad de Derecho con la Universidad de París.
— E.T.S.l. Industrial con ENSAM Caris.
— Facultad de Ciencias con la Universidad de Kaiserlautem (Alemania).
— Ingeniería Química con la Escuela Nacional Superior de París.
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2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Se realiza un seguimiento de los estudiantes que han participado en el programa
que ha probado el valor añadido del mismo. Actualmente nuestros "doble-titula-
ción" están trabajando en empresas en el extranjero o en multinacionales en España.

3. Financiación de la acción

A través de las becas de movilidad de estudiantes de fondos aportados por la
Universidad para este fin.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de ta que se derivó

Convocatoria de 1997 y en alguna de las siguientes.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Los Comités Internos de distintas titulaciones así como los Extemos estaban de
acuerdo en potenciar la componente internacional en general, en los estudios de
nuestra Universidad.

6. Impacto y difusión

El impacto ha sido distinto en cada doble titulación establecida. Solo podemos re-
mitimos a la doble titulación con Ingeniería Química que es la que más años lleva
funcionando. Se ha realizado difusión a través de los medios de comunicación.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Se pretende su aplicación a otras instituciones

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Existe un compromiso institucional en esta acción por parte del Rector, Vicerrec-
torado de Relaciones Internacionales y de la Dirección de los centros implicados.

Descriptores:

Nombre de la acción: Programa de dobles titulaciones.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad: Vicenectorado y Servido de Relaciones Internacionales.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales, Servicio de Relaciones Internacionales y Comisión de Rela-
ciones Internacionales delegada de Junta de Gobierno.
Fuente de Idealización: www.retot.uva.es/relmt/NorrnativaConvenioshtm
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RENOVACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA. Actualización
de contenidos de interés con aplicaciones relevantes de las
Matemáticas para la formación integral de los estudiantes.
Universidad de Valladolid [2002)

1. Ámbito/Unidad

Todos los estudiantes de la Universidad de Valladolid mediante la oferta como
créditos de Libre Configuración.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivo

De todos es conocida la dificultad que con frecuencia supone para los alumnos el
aprendizaje de las Matemáticas.

La dificultad principal de la enseñanza de las Matemáticas está en una caracterís-
tica centra! de las mismas: la abstracción. Los procedimientos de abstracción son
esencialmente difíciles, como lo demuestra el lento desarrollo de los mismos a lo
largo de la historia de la humanidad.

La abstracción presenta menos dificultad cuanto más próxima se haüa de los
conceptos concretos en los que están sus raíces, por lo que el papel de las aplica-
ciones es fundament.il para l.i motivación y el aprendizaje de las Matemáticas.

Como una consecuencia de lo mencionado anteriormente en las sucesivas revi-
siones de los planes de estudio, tanto en la enseñanza universitaria como no uni-
versitaria, el numero de- horas dedicadas a las Matemáticas se ha visto reducida
de una manera considerable.

El papel formativo de las Matemáticas parece que comienza a ser tenido en cuen-
ta, y como un pequeño primer paso ya está aprobado un aumento del número de
horas anuales en la enseñanza de esta materia a nivel no universitario.

En la enseñan/a universitaria se ha pasado desde la utilización de las Matemáti-
cas como elemento de filtro de los estudiantes en algunas carreras técnicas, hasta
el descenso en el número de horas y en el de contenidos sin guardar la misma
proporción, tanto que los esludiantes se encuentran desorientados y desborda-
dos, ya que en un tiempo muy escaso reciben mucha información que no llegan a
asimilar y mucho menos a aicanzar a ver su utilidad, por lo que sigue estando de
actualidad la pregunta ¿para qué sirven las Matemáticas?

Ante este panorama un tanto desolado]-, un grupo de profesores de Matemáticas
déla E.T.S. Arquitectura no* planteamos la posibilidad de comunicar y explicar al-
gunos aspectos de las Matemáticas que a nuestro entender las hacen apasionantes.
Asi por ejemplo, las tarjetas de crédito tan habituales en la actualidad, tienen com-
ponente matemáticos tanto en û diseño como rectángulo áureo como en su fun-
ción de clave que permite una relación personalizada con una entidad nanearía.
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En este contexto, la acción emprendida por este grupo de profesores fue propo-
ner y elaborar asignaturas fuera de cualquier plan de estudios, para que los estu-
diantes de cualquier titulación, interesados en la temática pudieran cursarlas
como créditos de Libre Elección. Los contenidos de dichas asignaturas además
de motivadores y atractivos despertarían el interés por parte de los alumnos a la
vez que responderían a la pregunta normalmente formulada por ellos acerca de
la utilidad de las Matemáticas.

La propuesta concreta de la oferta fue de las asignaturas:

— Comunicación Digital (comenzada el curso 98-99) y
— Matemáticas en la Vida Cotidiana (comenzada ei curso 99-00).

Constatamos el acierto de nuestra acción por la buena acogida de los estudiantes
en dos sentidos:

1. La gran demanda de matrícula en las mismas, lo que nos ha obligado a limitar
el número de plazas ofertadas por falta de recursos para atender todas las so-
licitudes, razones de tipo logístico, espacio, horario, profesores.

2. El interés en el desarrollo de la asignatura, con la realización de trabajos, por
parte de alumnos poniendo en relación las Matemáticas con los conocimien-
tos de cada alumno según sus estudios de procedencia.

Seguir las recomendaciones de la UNESCO, en su 29.a Conferencia General-] 997,
relativas a la promoción de las Matemáticas y su acercamiento a la Sociedad en
general.

Cubrir lagunas en cuanto a la formación integral de un alumno universitario.

Mostrar diversos campos donde las Matemáticas son útiles.

2.2. Phwificación

Tal como reflejamos en el texto adjunto, un grupo de profesores de matemáticas
de la E.T.S. de Arquitectura nos planteamos la conveniencia de ofertar una asig-
natura de Libre Elección, "Comunicación digital", en la que se pusiera de mani-
fiesto el papel de las matemáticas en el ámbito de las comunicaciones, hoy en día
tan en boga.

Como es sabido, los sistemas digitales están desplazando de forma acelerada a
los tradicionales sistemas analógicos. Estos sistemas digitales, basados en la co-
dificación numérica de los datos y su posterior tratamiento matemático, permi-
ten nuevas posibilidades como son:

a) Nuevos sistemas de transmisión de datos, códigos de barras, correo electróni-
co, internet...

b) Garantizar la seguridad y privacidad de las comunicaciones, firma digital,
voto electrónico, etc.
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La Sección departamental de Arquitectura tiene adscrito uno de sus miembros
en la Facultad de Educación. Teniendo en cuenta la importancia y repercusión
social de la profesión de maestro en la formación y educación de los niños, con-
cebimos el programa de la asignatura "Matemáticas en la vida cotidiana", como
un instrumento adecuado para conseguir entusiasmo e ilusión por las matemáti-
cas en los estudiantes de Educación, de tal forma que en el ejercicio de su futura
profesión pudieran llegar a transmitir a los niños una buena motivación por el
estudio de esta materia tantas veces denostada.

Ante el interés generado y la correspondiente demanda por estudiantes de distin-
tas titulaciones, vimos la conveniencia de ofertarla como asignatura de Libre Con-
figuración para cualquier estudiante interesado de la Universidad de Valladolid.

2.3. Seguimiento y evaluación de ln experiencia 1/ resultados

Los resultados obtenidos con la experiencia de esta oferta de asignaturas han
sido altamente satisfactorios. En primer lugar el interés creciente del alumnado
en cursarlas. En segundo lugar, el aprovechamiento que los alumnos han demos-
trado tanto en las pruebas realizadas como en los trabajos de investigación per-
sonales y en equipo que han desarrollado.

Se han efectuado trabajos poniendo en relación la materia específica de cada
asignatura con los estudios propios de cada alumno o grupo de alumnos.

La motivación y el interés manifestados por los alumnos ante estas asignaturas,
ha implicado el estudio y trabajo de los mismos en ellas, lo que ha repercutido en
sus buenas calificaciones. Por tanto podemos afirmar que hemos atenuado el fra-
caso escolar de los estudiantes de matemáticas en el nivel universitario.

3. Financiación de la acción

Recursos materiales y humanos de la Unidad de Arquitectura y Educación del
Departamento de Matemática Aplicada Fundamental.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 2000. Evaluación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
de sus titulaciones y de sus departamentos.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Esta experiencia guarda relación con las recomendaciones del Comité Interno
que fueron también apoyadas por el Comité Extemo en el sentido de enriquecer
v dinamizar el clima intelectual mediante el desarrollo de actividades abiertas.
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6. Impacto y difusión

La oferta de estas asignaturas de Libre Configuración ha tenido un gran impacto
en los estudiantes universitarios. Prueba de ello es la creciente demanda en la
matricula de ambas asignaturas por parte de alumnos de diversas titulaciones.

La difusión sobre la calidad y el interés de estas asignaturas se ha debido en gran
parte a la comunicación entre los propios estudiantes.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Esta iniciativa se puede aplicar en otras asignaturas y en otras titulaciones.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

No todos los apoyos recibidos de los Centros donde han sido impartidas estas
asignaturas han sido del mismo grado. Así, la E.T.5. de Arquitectura siempre ha
apoyado y facilitado nuestra iniciativa, mientras que la Facultad do Educación
ha puesto algunos inconvenientes para impartir una de tales asignaturas.

Descriptores:

Nombre de la acción: Renovación de la oferta educativa en la Universidad
de Valladokd.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad:
Autores y Responsables de la aplicación: Unidad de Arquitectura y Facultad
de Educación del Departamento de Matemática Aplicada Fundamental.
Fuente de locaiización: http://sala4.maf.arq.uva.es
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PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN-LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS.
Universidad Politécnica de Catalunya (2002)

1. Ambitn/Unidad

Facultad de Matemáticas y Estadística (FMEJ/E.T.S.E. Telecomunicación de Bar-
celona (ETSETB).

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Obit'tivo-

Es ampliamente reconocida la íntima relación existente entre la matemática y el
mundo cié la ciencia y la tecnología y, más precisamente, en relación a las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones. La complejidad creciente de las
comunicaciones y la herramientas matemáticas subyacentes aconseja formar un
núcleo de titulados con una sólida base tecnológica a la vez que con un profundo
conocimiento del sustrato matemático que le es propio.

El programa de doble titulación pretende dar respuesta a la necesidad de formar
un grupo de ingenieros de telecomunicación con una fuerte base matemática,
que permita ser pioneros en el desarrollo de las tecnologías de las comunicacio-
nes.

El programa está pensado como un programa de élite.

2.2 Phviificacii'w

El programa se inició en el curso 1999/2000 y se desarrolla conforme a un acuer-
do entre los centros, sancionado por el rector, revisable cada dos años, en el que
se fijan los criterios para acceder al plan, la normativa específica de permanencia,
el propio plan de estudios y la composición de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación.

El plan de doble titulación se desarrolla a lo largo de 6 cursos académicos. Se tra-
ta de un programa muy exigente por lo que se ha propuesto un número máximo
de aceptaciones al programa que, orientativamente es de 10. Desde la FME se ha
diseñado un sistema de tutorías personalizadas específico para atender a los es-
tudiantes del programa.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación se reúne de forma regular al menos una
vez al año para analizar el seguimiento personalizado de cada estudiante. El plan
se revisará cada dos años, analizando la consecución de los objetivos marcados.
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2.3. Descripción de la experiencia

Se ha diseñado un plan de doble titulación que se desarrolla en los dos centros
participantes, impartiéndose las matemáticas en ¡a FME y todo lo referente a las
telecomunicaciones en la ETSETB. De esta forma se participa de la experiencia de
cada uno de los centros.

Desde su inicio se han incorporado tres promociones de forma ordinaria (es de-
cir, accediendo al primer curso del plan) y otros estudiantes que ya estaban pre-
viamente en el sistema universitario.

La implantación del plan de doble titulación ha obligado a una coordinación es-
trecha entre ¡os centros, tanto en !o que se refiere a la organización académica,
como a la gestión de los expedientes de los estudiantes.

La FME ha nombrado cada año a un profesor como responsable de las tutorías y
seguimiento de los estudiantes del programa.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia 1/ resultados

El cuadro siguiente resume !a evolución de la incorporación de estudiantes al
programa de doble titulación:

Curso

Estudiantes nueva ingreso

Total estudiantes

1999/2000

18

18

2000/2001

20

35

2001/2002

14

46

Las solicitudes de admisión al programa de doble titulación son de 30/35 por
curso, que se discriminan a partir de una prueba y del curriculo aportado. Se ha
de señalar el alto nivel de los solicitantes, lo que comporta que la nota de "corte"
de selectividad de los aceptados se sitúe en tomo al 8.

Las cifras anteriores reflejan también los abandonos que se producen, que son
inevitables a pesar de la rigurosa selección en la que participan los estudiantes, y
reflejan también un número de incorporaciones superior a 10, lo que correspon-
de a los estudiantes que ya estaban cursando una de las dos titulaciones.

3. Financiación de la acción

A través de la financiación ordinaria de los centros docentes por parte de la uni-
versidad.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

La evaluación de la Licenciatura de Matemáticas de la UPC.
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5. Vinculación cnn las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Una de las recomendaciones de los Comités era reforzar la vinculación de la li-
cenciatura de matemáticas al entorno tecnológico que ofrece la L'FC.

6. Impacto y difusión

Se ha realizado una intensa cnmpaña informativa en los centros de secundaria de
Cataluña y, en menor medida por motivos económicos, en centros del resto del
estado. Además se han publicado anuncios en la prensa diaria.

Aunque valoramos positivamente las camparías realizadas, las restricciones presu-
puestarias y otros condicionantes dificultan el acceso a los potenciales estudiantes
interesados que residen fuera de Cataluña. En particular, seria necesario disponer
de un sistema de becas ad ¡toe que facilitara el traslado de no residentes a Barcelona.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La experiencia adquirida de gestión compartida entre dos centros de una doble
titulación de gran exigencia podría ser aprovechada en un programa más amplio
de dobles titulaciones de la universidad, al igual que podría extenderse a otras
universidades. 1.a adaptación de Ins planes de estudios a la declaración de Bolo-
nia debería facilitar aún más la extensión de nuestra experiencia.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El programa cuenta, desde el momento de su gestación, con el total apoyo de la
UPC, a través del apoyo explícito y definido del rector de la universidad. El de-
cano de la Facultad de Matemáticas y Estadística y el director de la ETSI Teleco-
municaciones de Barcelona, presiden la Comisión de Seguimiento y Evaluación
del programa. El acuerdo ha sido refrendado por las Junta de Facultad y de
Escuela respectivas, que nombran a los restantes miembros de la Comisión.

Descriptores:
Nombre de la acción: Programa de doble titulación ingeniería de Tclcco-
niunicación-l.icenciatur.1 en matemáticas.
Universidad: Universidad Politécnica de Catalunya.
Unidad: [acuitad de Matemáticas y Estadística (FME)/E.T.S.E. Telecomu-
nicación de Barcelona (ETSETB).
Autores y Responsables de la aplicación: Antoní Elias Fuste. Josep Grané
Manlk'Li. ['ere Pascual GailV.a.
Fuente de Idealización: vvww-fme.upc.es
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11.2 PROSPECTIVA Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

PLAN DE PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE GEOLOGÍA EN
LOS CENTROS DE SECUNDARIA. Universidad de Oviedo (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Geología.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Mejorar el conocimiento do la Geología de los estudiantes de Secundaria de
Asturias con el objetivo de promocionar la titulación y tratar de captar a los me-
jores estudiantes.

Acercar a los estudiantes de bachillerato al campo de la Geología en todos aque-
llos aspectos más próximos al ciudadano de a pie; de tal manera, que vean y en-
tiendan la incidencia de los procesos geológicos en la vida diaria de cada uno.

Intercambiar experiencias y conocimientos con los profesores de los centros de
secundaria, con el fin de conocer sus inquietudes y necesidades en el campo de la
Geología.

2.2. Plmtificncióii

La Facultad de Geología ha puesto en marcha, en colaboración con el Departa-
mento de Geología, una oferta de visitas guiadas al museo de Geología y a las
instalaciones de la Facultad y Departamento de Geología para centros de secun-
daria de Asturias.
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Además de las conferencias que sobre diversos temas geológicos se han imparti-
do los centros de secundaria de nuestra región, se han establecido otras medidas
de colaboración como:

• Realización de trípticos sobre la titulación y salidas profesionales de la Geolo-
gía que serán enviados a todos los centros de secundaria de Asturias y de las
comunidades vecinas de Galicia y Cantabria, las cuales no disponen de Facul-
tas de Geología y cuyos estudiantes interesados en la Geología vienen tradi-
cionalmente estudiando esta carrera en nuestro centro.

• Colaboración con los centros interesados en la organización de cursos de reci-
claje sobre Geología para profesorado de secundaria.

2.3. Descripción de ¡a experiencia

Durante el presente curso 2001-2002 la Facultad de Geología ha ofertado a los
centros de secundaria del Principado de Asturias un catálogo de 12 conferencias,
dada la buena acogida que esta iniciativa tuvo e! pasado curso en el que se inició
esta actividad de manera experimental como consecuencia de! proceso de eva-
luación de la titulación de Geología y de su consiguiente plan de mejora.

Catálogo de conferencias para estudiantes de ESO y Bachillerato. Curso 2001-2002

Javier Alonso Rodríguez
Las rocas, razón por la que estudié Geología

Daniel Arias Prieto
El oro de Asturias

Pedro Farias Arquer
Evolución del relieve de Asturias

Jorge Gallastegui Suárez
Terremotos en Asturias y Galicia

Montserrat Jiménez Sánchez
Geomorfología y Medioambiente en Asturias

Laura Piñuela y José Lires Corbal
Dinosaurios y otros reptiles en el Jurásico de Asturias

Miguel Torres Alonso
La Geología aplicada a las obras de ingeniería civil

Elisa Villa Otero
Paisaje y Geología en los parques nacionales de Norteamérica

Agustín Martín Izard
Grandes yacimientos minerales del mundo

Jorge Marquínez Garría
Los Riesgos geológicos en Asturias
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May tu Bulnes Cudeiro y Joseph Poblet Esplugas
Buscando petróleo

María Ángeles Fernández González
El lenguaje de los minerales

Durante este curso se impartieron 66 conferencias en 46 centros asturianos, lo
que supone casí el doble de lo realizado en el curso 2000-2001, en el que se acudió
a 31 centros, impartiéndose 37 charlas.

Para valorar esta iniciativa se solicitó a los centros en los que se impartieron con-
ferencias que pulsaran la opinión de los profesores de Biología y Geología y de
los alumnos sobre este tipo de actividades. Se recibieron 19 respuestas de otros
tantos centros, habiéndose realizado en algunos casos encuestas formales a los
estudiantes. En todos los casos los comentarios fueron muy positivos, solicitán-
donos encarecidamente que mantengamos el programa para el próximo curso.

Esta iniciativa no solamente ha supuesto un beneficio para los centros de secun-
daria de Asturias y, por ende, para sus estudiantes y profesores de Biología y
Geología, sino que también ha repercutido muy positivamente en la Facultad.
Así, hemos podido apreciar ver, que como consecuencia del primer ciclo de con-
ferencias desarrollado en el curso 2000-2001 en los centros de secundaria asturia-
nos, los estudiantes que han elegido Geología como primera opción en la convo-
catoria de ¡unió del 2001 presentan una nota de entrada sensiblemente superior a
la que tenían los alumnos de los años 1999 y 2000.

2.4. Seguimiento y eimluación de la experiencia y nvulfadoF

Rcsulttuiof. esperados:

Incrementar el número de estudiantes interesados en los estudios de Geología
centrándose esencialmente en la captación de los mejores alumnos.

Re~tilftulof obtenidos:

Se presenta en el gráfico adjunto, la nota de selectividad de los años 1999, 2000 y
2001 en el que se puede apreciar ID siguiente:

1. Los alumnos con notas de entrada entre 5,00 y 5,50 suponen un 21,7% en junio
de 1999 y un 21% en junio de 2000, frente a sólo un 16,7% en junio de 2001, cin-
co puntos más bajo que en los cursos precedentes.

2. En el segundo segmento de notas (5,50 y 6,00), se presenta la misma tendencia
que en el caso anterior. En junio de 1999 el 41,7% ¿e los nuevos estudiantes de
Geología tenía una ñuta de entrada entre 5,50 y 6,00, en junio de 2000 suponen
el 36,0";.; mientras que, en junio de 2001 esa cifra se reduce al 30,9%, lo que
significa una reducción de entre 5 y 10 puntos porcentuales.

3. Del lado de las mejores notas, si consideramos a los estudiantes con nota de en-
trada superior a 7,00, tenemos que en junio de 201)1 fueron un 14,3% del total,
frente a cifras del 8,8% en junio de 2000 y de tan solo un 1,7% en junio de 1999.
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Pac. de Geología: Estudiantes de Primera opción
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3. Financiación de la acción

Vicerrectorado de Calidad e Innovación. Universidad de Oviedo.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

PNECU 2000.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Propuesta de mejora del Comité Extemo (pág. 16): "Conseguir que accedan a la
licenciatura aquellos alumnos con mejor preparación y mayor motivación. Para
ello, se recomienda la creación de un subcomité de relación con ¡a enseñanza se-
cundaria, que coordine las medidas necesarias y que, ayudado por el Servicio de
Información y Orientación de la Universidad ponga en marcha campañas efecti-
vas de información."

Propuestas de mejora (informe final pág. 14): "Elaboración de un plan de cara a au-
mentar la proyección /información de la Facultad en la Enseñanza Secundaria y
los controles con el profesorado de este nivel educativo..." La responsabilidad del
programa recaerá en una Comisión de Acceso que comenzará en enero de 2001.
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6. Impacto y difusión

f.<i propuesta de ofrecer un catálogo de conferencias a los centros de secundaria
impartidas por profesorado de la Facultad de Geología, que fue una de las mejoras
surgidas del proceso de evaluación del centro, ha supuesto un éxito considerable,
tanto para los alumnos de los centros de secundaria que tienen una visión más ac-
tual de la Geología y sobre todo de la Geología asturiana, como para la propia Fa-
cultad que ha permitido captar estudiantes mejor informados y con mejor nota de
acceso, lo cual va a suponer un descenso en el porcentaje de abandonos.

De acuerdo con los comentarios de lodos los conferenciantes, los centros de se-
cundaria han considerado muy positiva esta experiencia, demandando encareci-
damente que se continúe en cursos venideros. La asistencia ¿i las conferencias ha
sido bastante numerosa, con una media aproximada de 30 estudiantes.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Otras facultades de Ciencias han iniciado procesos de difusión en centros de Se-
cundaria.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Colaboración económica del Vicerrectorado de Calidad e Innovación de la Uni-
versidad de Oviedo para cubrir los desplazamientos y medias dietas de los pro-
fesores conferencian tes.

Descriptores:

Nombre de la acción: Plan de Promoción de la titulación de Geología en los
centros de secundaria.
Universidad: Universidad de Oviedo.
Unidad: Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.
Autores y Responsables de la aplicación: Facultad de Geología.
Fuente de localización: Intranet [http.//www.geol.uniovi.es/sp/Facul-
t.id/FacGeol.htm I)
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Centros visitados y Temas expuestos
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Centros visitados y Temas expuestos (continuación)
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"ELS DISSABTES DE LA FÍSICA" (LOS SÁBADOS DE LA FÍSICA).
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ¡2001)

1. Unidad

Titulación de Física, Facultad de Ciencias, Departamento de Física.

2. Problema detectado

Nivel de acceso insuficiente, notable disminución deí número de estudiantes a
partir del curso 1999-2000 y divorcio creciente entre educación y ciencia.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Conocíamos que Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory) de Batavia,
Illinois, organizaba désete hace una década un conjunto de acciones para acercar
los estudiantes de secundaria a las actividades que se desarrollan en este centro.
La misma fue seguida por el IKP (Instituí für Kernphysik) de la Technische Uni-
versita't de Darmstadt que dispone también de aceleradores de partículas. La
adaptación de ]<t idea de acercamiento de los estudiantes preuniversitarios a la fí-
sica que se "hace" en la Universidad nos llevó a la organización de unas jornadas
informativas-divulgativas, dirigidas a los estudiantes de bachillerato y secunda-
ria, abierta también a sus profesores, con el objetivo de fomentar el contacto en-
tre centros de secundaria y bachilierato y la Universidad, facilitar a ¡os estudian-
tes el conocimiento de ¡a Física que se cultiva en la Universitat Autónoma de Bar-
celona y despertar el interés de los estudiantes por la Física. En pocas palabras,
compartir con estos jóvenes estudiantes nuestra fascinación por esta ciencia de
naturaleza y ayudarles a desenvolverse mejor en un mundo en el que U ciencia y
sus aplicaciones tienen una formidable influencia.

3.2. Despliegue

La actividad desarrollada constaba de cinco jomadas que se realizaron los sábados
10,17 y 24 de marzo y 21, 28 de abril de 2001, con arreglo al siguiente formato: con-
ferencia, debate, pausa-café, visita guiada a los laboratorios o proyección comentada
de vídeos o experiencias de cátedra. Se escogieron los sábados porque en esos días
los profesores y ei personal de administración y servicios no tenemos actividades la-
borales y podíamos atender mejor a los estudiantes y sus profesores.

La difusión de la información se realizó entre los centros de bachillerato y ense-
ñanza secundaria adscritos a nuestra Universidad así como a los de Girona (por
nuestra vinculación histórica). Se confeccionó un tríptico que se distribuyó por
correo y a través de internet a las direcciones electrónicas. Se realizaron carteles
que se repartieron por la Facultad de Ciencias y se enviaron correos electrónicos
a profesores y departamentos de la Facultad. También se hizo difusión en la pá-
gina web del Departamento de Física y de la Red Telemática educativa de Cata-
lunya (xtec) del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya.
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La semana anterior a cada conferencia se enviaban por correo electrónico a los
centros y alumnos inscritos, un resumen de la actividad que se iba a realizar con
el fin de mantener el contacto y el interés por la jornada.

Realizamos un soporte gráfico sobre las actividades que insertamos en la página
web del Departamento de Física {inauguración, conferencias, demostraciones
científicas, entrega de premios, clausura).

Aunque en un principio se pensó en una oferta restringida a 80 plazas, decidi-
mos aceptar las 151 solicitudes recibidas para así poder asegurar una asistencia
de entre 90 y 100 a lo largo de las 5 jornadas.

Para realizar esta actividad contamos con una subvención del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad Docente de 200.000 ptas., de la Sección de Físi-
ca por un importe de 250.000 ptas. Y del Departamento de Física de 333.752 ptas.

La evaluación se llevó a cabo mediante una encuesta a los estudiantes asistentes
en la que se recogían diversos aspectos de la actividad.

3.3. Re<u1 taifas

El control de asistencia nos permitió verificar que el número no variaba sensible-
mente de unas a otras jornadas, contabilizándose, 94,93, 95, 95, 69. Hn la última
sesión la participación fue baja porque en algunos centros se realizaban activida-
des de final de trimestre y también porque los alumnos de bachillerato prepara-
ban su proyecto de investigación. En la edición de este curso 2001-2002 se ade-
lantan las fechas a 19 de enero hasta el 16 de febrero para evitar posibles interfe-
rencias con las actividades ordinarias de los centros de secundaria y bachillerato.

CtmntHativi'- Si tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos
(tablas, gráficos, tendencias, etc.).

(Se adjuntan gráficas que analizan estos resultados.)
Cualitativas: (Se adjuntan gráficas que analizan estos resultados.)

4. Financiación de la acción

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad Docente, Sección de Física,
Departamento de Física.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

Antes de producirse el notable descenso del número de estudiantes de física, la
deficiente preparación observada en la mayoría de los alumnos de nuevo ingreso
y la escasa sintonía entre los niveles de secundaria/bachillerato y universitarios
llevó al Departamento y a la Sección a plantearse la puesta en marcha de accio-
nes que resolvieran, o al menos atenuaran el problema señalado en 5. Así en una
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de las propuestas recogidas en la evaluación de la titulación de física (julio de
1999), era "mejorar la información y la promoción de los estudios".

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

La decisión de llevar a cabo la acción la tomó la Comisión ejecutiva del Departa-
mento y a partir de ese momento todos los profesores (más de 60) se ofrecieron a
participar en las jornadas. La selección de los temas se hace teniendo en cuenta
las unidades de investigación existentes en el Departamento. Fuera del Departa-
mento ¡a difusión se hizo del modo descrito en 8, el impacto se puede medir por
el número de participantes y la difusión efectuada se describe en 16.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

La actividad puede fácilmente aplicarse a otras unidades. En particular han demos-
trado interés los responsables de l'Escola Técnica Superior d'Enginyeries de la U A8.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Se recibieron subvenciones por parte de! Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Calidad Docente y de la Sección de Físicas. La Facultad de Ciencias nos
facilitó los espacios para realizar la actividad.

Descriptores:
Nombre de la acción: "F_!= dissabtes de la Física" (Los sábados de la Física).
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: Facultad de Ciencias.
Autores y Responsables de la aplicación: losé Casas Vázquez, Catedrático
y Director del Departamento de Física, y Ramón Pascual de Sans, Catedrá-
tico del Departamento.
Fuente de totalización: Páginas web; http://www.uab.es/dep-fisica,
http://www.xtec.es
Revista: L1 Autónoma, núm.145, marzo 2001. Articulo página 6. Publicacio-
nes de la Universitat Autónoma de Barcelona.
Revista: L'Autónoma, núm. 146, abril 2001. Articulo página 7. Publicaciones
de la Universitat Autónoma de Barcelona.
Revista: El Campus, núm. 10, mayo 2001. Publicaciones de la Universitat
Autónoma de Barcelona.
Revista Española de Física, vol. 15, núm 3, 2001. Editorial. Real Sociedad
Española de Física.
Diario de Sabadell día 24 de marzo de 2001, pág. 30. Gabinete de Prensa de
la UAB.
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PLAN DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO
Y ACOGIDA A LOS ESTUDIOS DE LA UPC (PIOA). Universidad
Politécnico de Catalunya (2001)

1. Unidad

Ámbito de aplicación de la mejora propuesta.

2. Problema detectado

El P!OA es un plan sectorial di1 la UPC que nace como desarrollo operativo de
políticas transversales de U Política estratégica. En los planes estratégicos de los
centros docentes aparece también como eje estratégico la necesidad de captar y
acoger a nuevos estudiantes.

El plan establece el procedimiento a través del cual se integran, coordinan, desa-
rrollan y mejoran las actuaciones encaminadas a informar, orientar y acoger a los
estudiantes que quieren acceder a los esludios de la UPC.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo*

Sus objetivos más importantes son:

a) La captación de los mejores estudiantes para que realicen sus estudios en la
UPC

b) Coordinar todas las actividades de información y orientación de la oferta de
los estudios de la UPC, lo que implica:
— coordinación interna de las actuaciones
— estructura de soporte y seguimiento
— garantía de comunicación con todos los agentes implicados
— campaña de información del plan para sensibilizar a los agentes implicados

c) Realizar acciones dirigidas a los estudiantes y al profesorado de secundaria.
d) Elevar la participación de los equipos de dirección de los centros universita-

rios en las actuaciones del Plan de información, orientación para el acceso y
acogida a los estudios de la UPC.

3.2. Despliegue

Acciones

• Campaña Je Información general del Plan: envío a todos los centros de secundaria
de un folleto/cartel informativo con toda la oferta de actividades del Plan a lo
largo del curso.
Objetivo: llegar al 100 % de los centros de secundaria.

• ¡ornadas de Puertaa Abierta?: visitas a los centros de la UPC y sesiones informati-
vas a cargo de profesorado y estudiantes de la UPC
Objetivo: organizar Jornadas en todos los centros de la UPC (100%)
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Salón de la Enseñanza: participación en el Salón de la Enseñanza que se lleva a
cabo anualmente, para dar a conocer la oferta de la UPC a los estudiantes de
secundaria y a sus familias.
Objetivo: participar con un stand singular y ofrecer información personalizada,
de autoconsuita y a través de la distribución de materiales impresos.
Sesiones informativas: sesiones informativas que se realizan en centros de secun-
daría o en ayuntamientos u otras entidades que lo solicitan.
Objetiw: atender el 100% de las demandas.
Visitas a los campus: visitas guiadas a las instalaciones de la UPC: aulas, labora-
torios, bibliotecas, aulas de estudio y demás instalaciones, acompañados de
dos estudiantes de la UPC, normalmente un chico y una chica.
Objetivo: atender el 100% de las demandas.
Serviría de Orientación al Estudiante: oferta de un servicio de orientación psico-
pedagógica para estudiantes que tienen problemas con sus estudios.
Objetivo: atender el 100% de las demandas.
Web específica para nuevos estudiantes: elaboración y mantenimiento de una web
con toda la información de interés para ios futuros estudiantes.
Objetivo: elaborarla y mantenerla.
Apadrinatniento de centros de secundaria *: desde el curso 1998-99 y de forma vo-
luntaria, un buen número de profesores o personal de administración y servi-
cios (PAS), hacen de puente entre el centro de secundaria y la universidad, ejer-
ciendo de padrinos: proporcionan información y material divulgativo, realizan
charlas, recogen propuestas y demandas y las trasladan a la universidad.
Objetivo: incrementar en el 99-00 en un 40% el número de padrinos.
Tutorías de trabajos de investigación de Bachillerato": estudiantes de últimos cursos
de la UPC colaboran con los profesores de Bachillerato en la rutona de los trabajos
de investigación que deben realizar como parte del curriculum para trabajos de
investigación de las modalidades de tecnología y de ciencias de la naturaleza y de
la salud, que son las modalidades que dan acceso a los estudios de la UPC.
Objetivo: inicial la experiencia.

Conferencias de Divulgación Tecnológica \ profesores y profesoras de la UPC van
a centros de secundaria para hacer presentaciones sobre temas relacionados
con la tecnología a alumnos de 4." curso de ESO (momento en el que deben ele-
gir la modalidad de bachillerato).
Objetivo: iniciar la experiencia.
Premio UPC de Ciencia y Tecnología para estudiantes de Bachillerato *: los estudian-
tes de Bachillerato deben realizar un trabajo de investigación como parte de su
curriculum. El Premio UPC de Ciencia y tecnología premia al mejor de estos
trabajos dentro de las modalidades de tecnología o de ciencias de la naturaleza
y de la salud, con el fin de incentivar la tarea educativa que se lleva a cabo en
los centros de secundaria en estas modalidades del Bachillerato.
Objetivo: convocar y fallar la convocatoria.

* Las acciones marcadas con este símbolo, poseen un marca di> carácter innovador y m> ha sido posi-
ble establecer un objetivo cuantitativo. Esto será posible en el momento en e] que se disponga Je los
resultados de, al menos, el primer periodo de desarrollo.
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• Programa de Acogida de Nuevos Estudiantes *: el Programa nace para conseguir
que los estudiantes de nuevo ingreso sean acogidos, informados y formados
de una manera progresiva de todos aquellos conocimientos no reglados que ¡a
UPC les ofrece y que son necesarios para su nueva vida de estudio, aprendiza-
je y vida universitaria.
Objetivo: diseñar el programa.

• Tutorías de estudiantes de último? cursos a estudiantes muivs: estudiantes de últimos
cursos hacen una función de tutoría, acompañamiento de estudiantes nuevos,
para ayudarles a orientarse sobre temas académicos, de vida universitaria, etc.
Objetivo: iniciar la experiencia.

• Cuatrimestre cero: curso de introducción, de carácter voluntario, integrado por
un conjunto de materias orientadas a introducir a los estudiantes en los cono-
cimientos propios de los estudios que cursará.
Objetivo: número de titulaciones que ofrecen cursos.

Unidades de la UPC implicadas en el plan:
— Vicerectorado de estudiantes.
— Servicio de Información, Imagen y Publicaciones.
— "Programa Dona": programa específico dirigido a incrementar el número de chicas

que se deciden por la realización de estudio? tecnológicos.
— Todos los centros docentes propios y adscritos.

Agentes implicados:
E! plan implica a personas y colectivos de todos los ámbitos de la universidad,
sobre todo aquellos que están en las mejores condiciones de proximidad y comu-
nicación con cada segmento de público en relación con los mensajes que se quie-
ren transmitir.

— Coordinación del Plan: unidad técnica coordinadora.
— Centros Docentes: una Comisión de Seguimiento del Plan formada por repre-

sentantes de todos los centros docentes - propios y adscritos - y representan-
tes de institutos de enseñanza secundaria, garantiza la necesaria coordinación
de actuaciones y la conexión con la enseñanza secundaria.

— Profesorado y Personal de Administración y Servicios, que voluntariamente
ejercen de padrinos de centros de secundaria: realizan charlas y actúan de co-
nexión entre el instituto y la universidad.

— Profesorado y PAS, que facilita las visitas de estudiantes de secundaria a las
instalaciones de la universidad.

— Estudiantes de la UPC, que acuden a centros de secundaria a explicar su expe-
riencia en la UPC y las características de ios estudios que realizan.

— Estudiantes de la UPC, que ejercen de "tutores" de estudiantes de primer curso
— Estudiantes de la UPC, que tutorizan trabajos de investigación de estudiantes

de centros de Bachillerato.

2.3. Resultados

Cualitativos u cuantitativos: Si tiene resultados durante más de tres años, por fa-
vor, apórtelos (tablas, gráficos, tendencias, etc.).
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Accione

Campaña de Información General del Pian
lomadas de Puertas Abiertas

Salón de la Enseñanza

Sesiones informativas

Visitas a los campus

Servicio de Orienlación al estudiante

Web para el acceso

Apadrinamiento de centros de secundaria

Tutorías de trabajos de investigación
Acción inici.idü. 11 trabajos tutelados
Conferencias de divulgación tecnológica
iniciar Li experiencia
Acción iniciada. Catálogo de 2b coníi-rencias, Reali-
zación de 2
Premio UI'C de Ciencia y Tecnología
Convocar v fallar !a 1.' convocatoria
11! trabaos presentados.
4 premios otorgados
Programa de Acogida
Programa presentado a todos tos ceñiros de !a UPC
Estudiantes tutores de estudiantes nuevos
Experiencia iniciada en Ires ci-nlros
Cu.itrimt?strv cero
8 ululaciones !o ofrecen

Otfeüvo

Llegar al 11X1% de los centros de secundaria
Organizarías en lodos los centros

Participar con un stand singular y ofrecer infor-
mación personalizada, de autoconsulta y a tra-
vés de la distribución de materiales impresos.
Alender el 11XP» de las demandas

Atender el 100 % de las demandas

Atender el 100% de las demandas

Elaboración y manlenimiento de una web espe-
cifica para esludianles preuniversitarios

Incremento para el 99-00 de un 40%

Iniciar la experiencia

Diseñar el programa

iniciar la experiencia

9 titulaciones ofertadas

97-96

100%
100%

Objetivo
cumplido

67 padrinos

98-99

100%
100%

Objetivo
cumpl ido

11)0%

100%

100%

Objetivo
cumpl ido

106%
(138 padrinos)

9940

100%
100%

(2.315 asistentes)

Objetivo
cumpl ido

100%
(307 sesiones)

100%
(527 estudiantes)

1011%
(55 consultas)

Objet ivo
cumplido

21.Bllvisit.isa
l.i Home (X.'W-Vl.OO)
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[ornadas
dt Puertas Abiertas

18%

Portarla V l s i t '1

... a la UPC

Información
sobre temática

espvftlica

Guia de
estudius

3. Financiación de la acción

El plan de información, orientación y acogida para los nuevos estudiantes de la
UPC es, como ya hemos indicado anteriormente, un plan sectorial de la UPC, lo
que implica que utiliza los recursos humanos y materiales necesarios para llevar-
lo a cabo e integrándolo en el conjunto de actividades propias de la universidad.
Además, cuenta con acciones llevadas a cabo, de forma totalmente voluntaria,
por personal de la UPC.

4. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación do] PNECU

En el mes de febrero de 2000 se ha realizado la Evaluación del Proceso de incor-
poración de nuevos estudiantes en la universidad. Las conclusiones de dicha
evaluación han sido incorporadas al PIOA 2000-2001.

Se realizan encuestas a los estudiantes que proceden de los últimos años la ense-
ñanza secundaria, para valorar su rendimiento académico. El resultado de estas
encuestas se utiliza para mejorar la orientación que la universidad da a los cen-
tros de secundaria.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

El Plan tiene un impacto generalizado en toda la universidad. Implica a los si-
guientes agentes:

— Coordinación del Plan: unidad técnica coordinadora
— Centros Docentes: una Comisión de Seguimiento de! Plan formada por repre-

sentantes de todos los centros docentes — propios y adscritos — y representan-
tes de institutos de enseñanza secundaria, garantiza la necesaria coordinación
de actuaciones y la conexión con la enseñanza secundaria.
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— Profesorado y Personal de Administración y Servicios, que voluntariamente
ejercen de padrinos de centros de secundaria: realizan charlas y actúan de co-
nexión entre el instituto y la universidad,

— Profesorado y PAS, que facilita las visitas de estudiantes de secundaria a las
instalaciones de la universidad.

— Estudiantes de la UPC, que acuden a centros de secundaria a explicar su expe-
riencia en la UPC y las características de los estudios que realizan

— Estudiantes de la UPC, que ejercen de "tutores" de estudiantes de primer curso
— Estudiantes de la UPC, que tutorizan trabajos de investigación de estudiantes

de centros de Bachillerato

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

El Plan es de aplicación a todos los centros de la UPC

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El Plan es impulsado de forma institucional como un plan horizontal y responde
a la política de Información, Orientación y Acogida de los estudiantes.

Descriptores:
Nombre de la acción: Plan de información, orientación para el acceso y
acudida a los estudios de la UPC (PIOA).
Universidad: Universidad Politécnica de Catalunya.
Unidad: Ámbito de aplicación de la mejora propuesta.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrectorado de Estudiantes.
Coordinación dol Plan. Centros Docentes.
Fuente de localización: http://www.upc.es/ainfo/catala/estudis/acces/
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IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DIPLOMA DE
FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO UNIVERSITARIO
(DIFOPU). Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

El ámbito de aplicación del DIFOPU ha sido la totalidad de los profesores de la
Universidad, si bien está dirigido preferentemente a profesores de la Ul'CO con
cuatro o menos cursos de experiencia docente, a fin de facilitarles la formación
inicial básica para el desarrollo integrado de sus funciones docentes e investiga-
doras, en el marco de la innovación y la calidad que se desprende del Proyecto
Educativo de la Universidad Pontificia Comillas.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Objetivo Principal

• Se trata de un titulo propio de la Universidad destinado a actualizar los objeti-
vos presentados en la Declaración Institucional y en el proyecto Educativo de
la UPCO acerca de la formación del profesorado y su relación con la educación
e investigación de excelencia y calidad.

• Sin embargo, por su estructura y rnl institucional no se limita a ser una titula-
ción de postgrado sino que constituye un sistema de formación del personal
docente e investigador de la Universidad y una herramienta al servicio del de-
sarrollo de la carrera profesional.

Objetivos del DIFOPU

1. Reflexionar sobre la propia práctica como docente e investigador, con la fina-
lidad de mejorarla a partir de un proceso sistemático de formación continua.
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2. Conocer el marco en el que se desarrolla la labor docente e investigadora del
profesor universitario: historia de la UPCO, proyecto educativo, organiza-
ción, cultura corporativa, etc.

3. Comprender y dominar las estrategias para la intervención tutorial en el mar-
co de la formación integral de los estudiantes universitarios.

4. Aprender a planificar, ejecutar y evaluar las actividades de enseñanza apren-
dizaje, en el marco de los Planes de Estudio de cada titulación y en coherencia
con el Proyecto Educativo de la Universidad.

5. Conocer y saber aplicar las nuevas tecnologías de la información para los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje.

6. Profundizar en el uso eficiente de los recursos disponibles para la investiga-
ción conjunta, en colaboración con organismos institucionales y empresas.

7. Planificar el desarrollo de su carrera profesional para alcanzar una ejecución
equilibrada del binomio docencia e investigación.

Objetivos cuantif ¡cables

I. Aumentar el número de profesores implicados en programas de formación
que incidan de modo controlado y sistemático sobre la transformación de su
práctica docente.

II. Incrementar en número de proyectos de innovación docente en la práctica.
ID. Incrementar el número de profesores implicados en procesos de planifica-

ción de la carrera docente en la UPCO.
IV. Maximizar el ajuste entre la oferta tormativa y la demanda real tanto en vo-

lumen como en contenidos.

2.2. Planificación

Actuaciones y Temporal ización:

FASE DE INICIO

• Objetivo: Presentación del DIFOPU en la comunidad universitaria, sistemati-
zación de la actividad y manejo del choque cultural.

. Temporalizados Cursos 1999-0, 2000-1 y 2001-2.
• Actuaciones en la Fase de Inicio:

1) Convocatoria personalizada a profesores candidatos a participar en el
DIFOPU: anual.

2) Entrevistas individuales de análisis de necesidades y planificación del pro-
grama Base de Formación: a lo largo del curso.

3) Programación y ejecución de acciones formativas: Oferta anual y Cursos de
verano.

4) Encuentros anuales de profesores participantes en el DIFOPU.
5) Encuentros anuales de formadores colaboradores del ICE.
6) Convocatoria a profesores participantes en el DIFOPU que hayan superado

la fase instructiva para realizar los "Proyectos Profesionales de Docencia e
Investigación".
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FASE DE INCULTURACIÓN

• Objetivo: Cambio cultural institucional respecto a las políticas de formación
inicial y permanente.

• Temporalizaron: Cursos 2002-3 y 2003-4.

FASE DE REVISIÓN Y ESTABILIZACIÓN

• Objetivo: Análisis y selección de "buenas prácticas", evaluación de objetivos y
replan tea miento estratégico del programa.

• Temporalización: Curso 2004-5,

Recursos: Personal del ICE, profesorado de la UPCO y profesorado externo.

Plan de Evaluación y Seguimiento:

• Evaluaciones sistemática: A! cierre de cada acción formativa por parte del Ga-
binete Técnico de Calidad.

• Evaluaciones participa tí vas: A través de los encuentros de profesores partici-
pantes en el DIFOPU y de los encuentros de íormadores colaboradores del
ICE.

• Acciones de Seguimiento: Evaluación de la participación para e! informe de la
memoria anual.

• Informe provisional de seguimiento en la conclusión de la Fase de Inicio
(mayo, 2002).

2.3. Descripción tic la Experiencia

Se ha desarrollado e implantado un sistema de formación inicial y permanente
del profesorado basado en la orientación y acompañamiento del profesor para el
desarrollo de su carrera profesional como docente universitario en la UPCO.
Para ello:

• Se han dado los pasos p.ira cumplir los objetivos de la Fase de Inicio, lo cual
supone una actividad sistemática de comunicación interna con los profesores
mediante encuentros y sesiones informativas.

• Se ha desarrollado una tecnología pedagógica propia y unos materiales de
orientación originales que dan soporte documental al proceso de participación
en el DIFOPU. A saber:
— "Programa liase de Formación"
— "Guía de Apoyo para d Diseño de Planes Personales de Formación"
— "Guía de Trabajo y Materiales de Apoyo para el desarrollo del Proyecto Profesional

de Docencia c Investigación"
— Se han ejecutado cerca de 100 cursos de formación del profesorado en tres

años, por los que han pasado hasta la fecha —aún sin concluirlos Cursos de
Verano— 82 profesores matriculados en e! DIFOPU, de los cuales 20 han
concluido la fase instructiva y se encuentran realizando o han presentado
los Proyectos Profesionales de Docencia e Investigación que incluyen: un
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proyecto de desarrollo profesional en la UPCO en diálogo con el departamento co-
rrespondiente y un Proyecto de Innovación Docente.

2.4. Seguimiento 1/ evaluación de la experiencia y resultados

Valoración del logro de objetivos cuanrificables

Desde 1999 hasta 2002 el número de profesores que ha participado en cursos del
ICE es de 402, lo que viene a suponer una constancia del 10% anual aproximada-
mente. Respecto al DLFOPU se informa tanto en términos totales de participación
(82 profesores) como en términos de intervención sistemática sobre la transforma-
ción 1/ profesionalizarían de la actividad docente universitaria, es decir de cambio cultu-
ral en cuanto a la formación del profesorado.

Las actividades pertinentes del Diploma se cursan y se realizan a lo largo de tres
años aproximadamente, lo cual supone pasar de cero a 82 profesores implicados en
el último trienio en los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de mejora.

La maximización del ajuste entre la oferta formativa y la demanda real de los
contenidos de formación viene dada por el trabajo de autoevatuación y diseño
personalizado de planes de formación a través de las herramientas creadas ad
hoc: "Programa Base de Formación" y "Guía de Apoyo para el Diseño de Planes Perso-
nales de Formación".

Resultados en términos de evolución de la participación

La participación en términos de "alumnos matriculados" es variante en función
de los planes de formación de cada persona, aunque es necesario tener en cuenta
que en los años iniciales ha sido necesario absorber una bolsa de profesorado que
si bien participaba de los cursos de formación comunes necesitaba completar el
DIFOPU de cara a su promoción. Por otra parte la demanda de formación es di-
ferente según los centros, ocupando la mayor cuota de participación aun en tér-
minos relativos la ETS de Ingeniería (43%).

Efectos sobre U evolución de los contenidos de formación

Puesto el logro de niveles básicos en el uso de herramientas informáticas ya ha
sido superado, la demanda se ha reconducido naturalmente hacia áreas como
Actualización Didáctica (44%), Acción Tutoría! (12%), Proyecto Educativo (14%),
o Investigación (7%). A su vez, el área de Gestión Informática de la Docencia se
ha centrado en la formación en Tecnologías de ¡a Información y la Comunicación
aplicadas a la Educación (TICE), que abarca un 23% de los cursos. Por otro lado,
paulatinamente la mayor capacitación didáctica del profesorado ha abierto el
campo para la solicitud de cursos de didácticas específicas, etc.

3. Financiación de la acción

Financiación propia de la UPCO.
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4. Convocatoria del FNECü y unidad evaluada de ta que se derivó

2000-01 - Fac. Ciencias Económicas y Empresariales / 1999-00 - Fac. de Derecho

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

En todas las evaluaciones, tanto internas como externas, se nos recomendaba el
desarrollo y potenciación de políticas de formación del profesorado y actualiza-
ción docente.

6. Impacto y difusión

Resultados de la práctica sobre las personas

En cuanto a lo que la Institución logra con su personal docente, el impacto es va-
lorado como muy alto. Cualitativamente se señalan tres resultados:

• La inserción del profesorado y de su práctica docente en ¡os usos y recursos de
las TICE y de la Sociedad de la Información, de modo qm1 el profesor pase de
ser un consumidor pasivo de tecnología a ser un usuario activo y creativo Je
ésta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, poniendo el énfasis más en lo
pedagógico que en lo meramente informático. La valoración de estos resulta-
dos proviene de: 1) los cambios en la demanda de cursos de herramientas in-
formáticas de comunicación, 2) la participación de profesores en módulos de
formación virtual dentro del DIFÜI'U.

• El inicio de procesan de Irma;formación y de desarrollo profesional docente en términos
de competencias profesionales supuestas a un profesor universitario. Estos pro-
cesos antes discurrían oficiosamente y di? manera desigual según las diferentes
Facultades y Escuelas. Ahora quedan planificados dentro del DIFOPU y asisti-
dos de manera personal mediante el Programa de Aseguramiento Docente Indi-
vidualizado (PADI, creado el Curso 2001-2) que ofrece el dispositivo asistencial
para que el profesor en formación mantenga las entrevistas de planificación,
análisis de su práctica docente y diseño de proyectos de innovación.

• La producción tie crisis en el sistema, que como rupturas necesarias han activado
procesos de acomodación y/o asimilación en el profesorado, cuyo afronta-
miento por parte de los órganos directivos es lambién un desafio de aprendi-
zaje. En otros términos, la crisis cultural que produce la exigencia de la forma-
ción docente en el nivel de Educación Superior es un elemento dinamizador
no sólo del personal al que va dirigido el DIFOPU —profesores— sino de los
cuadros en tanto pone de manifiesto la necesidad de activar la formación con-
tinua en otros niveles y dimensiones como la Gestión.

Impacto interno <i nivel de la organización

• Desarrollo de cursos de formación virtual para el profesorado universitario y
sus efectos.

• El desarrollo de un modelo pedagógico-tecnológico propio del ICE (SICE-v)
para la formación del profesorado on-linc.
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• La creación por parte de la Universidad de una plataforma informática de comu-
nicaciones destinada a tal fin (SIFO) y de un modelo pedagógico propio para el
uso de esta tecnología: Sistema de Enseñanza y Aprendizaje Virtual (SEAV).

• El inicio de un proyecto de inserción y desarrollo de la formación virtual
on-!ineen la UPCO: "Proyecto Punto Onega", compuesto de varios proyectos
piloto entre los que se cuentan tres cursos de formación del profesorado uni-
versitario pertenecientes al D1FOPU.

Difusión: El DIFOPU ha sido presentado en diversos foros entre los que des-
tacan:

• Encuentra "Los ICE para la Universidad del siglo XXI", ICE de la Univ. de Extre-
madura (Badajoz, 18-19 de noviembre de 1999).

• J Congrego Internacional de Docencia Universitaria e Innovación, celebrado en
Barcelona de! 26 al 28 de junio de 2000.

• Concurrencia al Premio Mejores Prácticas 2002 del Club de Gestión de Calidad.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Es aplicable en todo tipo de instituciones educativas —especialmente de Formación
Superior-, tanto más cuanto tengan desarrollado con claridad un Proyecto Educa-
tivo que determine el tipo de servicio y de producto social que desean aportar.

Fuera del sector Educación aplicación de su filosofía de los procesos formativos
como procesos de desarrollo y orientación de la carrera profesional contribuye a
rentabilizar las acciones de formación en general, especialmente si se mantiene el
requisito de concluir con un proyecto de aplicación en el ámbito de trabajo.

Este enfoque evita esfuerzos formativos estériles al entroncar con las necesida-
des y motivaciones reales del formando, que son examinadas y revisadas me-
diante los documentos técnicos desarrollados en el DIFOPU: "Programa Base de
Formación" y "Guia de Apoyo para el Diseña de Planes Personales de Formación".

El aporte para la mejora de la gestión de la institución mediante el diagnóstico de
necesidades reales de formación no sólo proviene de la capacidad extractiva de
los instrumentos de trabajo, sino de:

• El vínculo de colaboración con el profesor para su desarrollo.
• La actualización y concreción de máximas de la cultura corporativa en térmi-

nos de comunidad, lo cual da credibilidad y sentido subjetivo a los procesos,
acciones e inversiones personales.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

1. Reconocimiento de! DIFOPU como Título Propio de la Universidad (aproba-
do en Junta de Gobierno 26/6/1999) y establecimiento como requisito de pro-
moción profesional en el escalafón docente.

302



III. POLÍTICAS DE PROFESORADO

2. Coordinación vertical con Decanos y Directores de Escuela para convocar a
los profesores candidatos a participar en el DIFOPU.

3. Coordinación horizontal con los directores de Departamento para el acompa-
ñamiento de los docentes matriculados en el DIFOPL', específicamente para la
realización v seguimiento de los Proyectos profesionales de Docencia e Inves-
tigación.

Descriptores:

Nombre de la acción: Implantación y seguimiento del Diploma de Forma-
ción para el Profesorado Universitario (DIFOPU).
Universidad: Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Unidad:
Autores y Responsables de la aplicación: (CE de ¡a UPCO dependiente del
Vicerrector ado de Ordenación Académica y Profesorado.
Fuente de localización: Actas del I Congreso Internacional de Docencia Uni-
versitaria e Innovación, celebrado en Barcelona del 2d al 2H de ¡unió de 2000.
Página web del ICE: www.upai.es/piigncw/instituUK>/ice/profesora-
do/ DIFOPU/difopuprincipal.htm
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METODOLOGÍA DE OBJETIVACIÓN DE TAREAS PARA EL
PROFESORADO. Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2002)

1. Ámbito/unidad

Universidad.

2. Síntesis

La docencia junto con la investigación y, ocasionalmente, la gestión, quedan cla-
ramente identificadas como las tareas a las que el profesor universitario dedica
su tiempo. De la eficacia y eficiencia en la gestión de ese tiempo va a depender en
gran medida la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos docen-
tes de que dispone cada universidad. Esta asociación es especialmente relevante
en relación con la investigación, ya que, a diferencia de la docencia e incluso de
la gestión, esta tarea se trata como marginal en la planificación del trabajo del
profesor universitario; más aun, normalmente no forma parte de la planificación
detallada del trabajo del profesor, lo que no implica que se deje de realizar, pero
sí conlleva a que la eficacia y eficiencia de los recursos empleados no esté al nivel
de lo conseguido en las tareas puramente docentes.

La Universidad Pontificia Comillas es consciente de la importancia que tiene la
investigación como una de las tareas de sus profesores, así como de lo mucho
que le falta por crecer en algunas áreas de conocimiento. Por ello impulsar la in-
vestigación ha sido uno de sus objetivos prioritarios en los últimos cursos y tam-
bién lo es en el Plan Estratégico que desarrollará en los próximos cinco años.

Sin embargo, la Universidad Pontificia Comillas aborda el problema de la inves-
tigación de sus profesores considerando a estos como un todo y la investigación
a realizar como una tarea más y asumiendo que la mejora en aquella pasa por la
eficacia y eficiencia del conjunto de tareas que realiza un profesor. Ante este
planteamiento, la Universidad Pontificia Comillas decide implantar para su pro-
fesorado una metodología que lleve a la objetivación de todas las tareas que rea-
liza cada uno de ellos, lo que implica su planificación y reconocimiento, evitando
asi que ninguna de las tareas relevantes del profesorado tenga carácter marginal
o quede sin el necesario reconocimiento que pudiera situarla en tarea de menor
importancia.

Así, la Metodología de Objetivación de Tareas es una herramienta para la gestión
del tiempo que los profesores dedican a la Universidad, de utilidad tanto para e!
propio profesor como para los gestores de las distintas unidades docentes e in-
vestigadoras en las que participa (Departamentos, Facultades y Escuelas, Institu-
tos y la misma Universidad como ente de gestión global), y de utilidad no sólo
para la gestión de la investigación, sino para todas las tareas que desarrolla el
profesor a las que se pone en igual rango de importancia por cuanto que son rea-
lizadas por él mismo.
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El fundamento básico es poder objetivar cada una de las tareas utilizando la mis-
ma magnitud y unidad para todas. Como magnitud de objetivación se ha utiliza-
do el tiempo y como unidad la hora/semana. Así pues, cada tarea queda objeti-
vada (valorada) con un determinado valor en horas/semana y con una defini-
ción clara de su duración (frecuentemente implícita a la propia tarea).

2.1. Objetivos

Estableceré implantar una metodología que permita objetivar las diversas tareas
de docencia, gestión e investigación que realizan (o pueden realizar) los profeso-
res con dedicación a la universidad, en orden a:

• su reconocimiento
• su valoración en tiempo
• su planificación.

2.2. Planificación

La experiencia, si bien esta basada en actuaciones que se inician hacia la mitad de
los años 90, se planifica para su implantación en los cursos académicos 2000-2U01
y 2001-2002. Así:

Curso académico 2000-2001.

• Elaboración del documento de Metodología en su versión básica, a partir de
un documento anterior.

• Adaptación de la aplicación informática soporte al documento anterior.

Curso académico 2001-2002.

• Revisión de la versión básica del Documento por parte de las distintas Faculta-
des y Escuelas para incorporar sus singularidades.

• Aplicación experimental de la Metodología dt* Objetivación de Tareas para la
retribución de docencia adicional e investigación con financiación exterior, así
como para la planificación del curso académico 2002-2003.

• Revisión de la aplicación informática soporte para adaptarla a las singularida-
des de las distintas Facultades y Escuelas.

Curso académico 2002-2003.

• Seguimiento y evaluación del proceso de implantación. Revisión de tareas y
valoraciones.

• Aplicación de la Metodología de Objetivación de Tareas a otras acciones tales
como incentivos a la docencia y planificación económica.

2.3. Descripción de ¡a experiencia

La experiencia puede considerarse dividida en tres partes:

• La elaboración del documento que recoge las tareas, criterios y objetivaciones.
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• La difusión e inserción de la metodología en la vida ordinaria del profesorado
y en la gestión de las unidades docentes e investigadoras.

• La implantación.

El documento.

El documento de objetivación de tareas recoge las diversas tareas que en estos
momentos se han considerado susceptibles de ser realizadas por un profesor con
un determinado nivel de dedicación a la Universidad. Las diversas tareas se han
agrupado en tres grandes áreas: docencia, investigación y gestión, identificando
para cada una de ellas varias tareas previamente tipificadas.

Para cada tarea (21 en total) se incorpora una pequeña descripción, los criterios
empleados para fijar su objetivación y la objetivación genérica para ella particu-
larizada para cada Facultad o Escuela, así como el período de tiempo asociado a
dicha tarea. La objetivación específica para cada profesor se obtiene en función
de las unidades que de cada tarea realiza el profesor.

Como se ha reflejado en la planificación, la elaboración del documento ha tenido
dos partes, una la elaboración de un documento básico por parte de una Comi-
sión Asesora y otra la adaptación del documento básico a las singularidades de
cada Facultad o Escuela, lo que ha dado lugar a un documento que define las ta-
reas y criterios y a un anexo para cada Facultad o Escuela que recoge sus objeti-
vaciones específicas atendiendo a sus singularidades.

La difusión.

La difusión de la metodología entre el profesorado de la Universidad se ha desa-
rrollado en dos momentos dentro del proceso de elaboración de) documento.
Primeramente, tras la elaboración del documento básico se hizo una presenta-
ción de éste a los equipos decanales y de dirección, después a los directores de
los departamentos y por último a todos los profesores, agrupándolos por depar-
tamentos. En segundo lugar la adaptación del documento básico a las singulari-
dades de cada Facultad o Escuela ha permitido, de nuevo, la participación de los
profesores en niveles variables según la Facultad o Escuela.

La implantación.

La metodología de objetivación de tareas se utiliza para las siguientes funciones:

• Planificación de la carga docente del profesorado.
• Reconocimiento de tareas docentes, de investigación y de gestión.
• Retribución de la docencia de postrado y de la investigación con financiación

externa.

Así, consideramos implantada la herramienta cuando ésta esté en condiciones de
ser usada para alguna de Jas acciones anteriores, en alguna Facultad o Escuela.
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Hecho que en estos momentos ya se ha producido. Sin embargo, como herra-
mienta, la metodología de objetivación de tareas se irá perfeccionando con el de-
sarrollo de cada una de estas funciones.

2.4. Seguimiento u cvuluihiihi dr la Experiencia y resultada* (esperados y obtenidos)

Desde el punto de vista de la metodología el seguimiento de la experiencia se reali-
zará de forma especial durante el próximo curso, aunque habrá que establecer un
sistema de seguimiento y evaluación sistemática, para mantener plenamente actua-
lizados tanto el catálogo de tareas como las objetivaciones asignadas a éstas.

Desde el punto de vista de los resultados, en estos momentos es posible visuali-
zar, en las facultades en que se ha aplicado y para cada profesor y departamento,
las objetivaciones correspondientes a cada una de las tareas, permitiendo así el
análisis de la distribución de los recursos humanos docentes en cada una de
ellas, y tras ello la planificación de las acciones que se consideren necesarias para
que ¡a aplicación de dichos recursos se realice según lo planificado.

Siendo la investigación una más de las tareas objetivadas, la información obtenida
permitirá un mejor conocimiento del volumen actual, una más clara información de
los recursos disponibles y por tanto una mejor planificación de las acciones necesa-
rias para situarla en los niveles deseados de la forma más eficaz y eficiente posible.

Por otro lado, la aplicación de largos periodos de tiempo (semestres) para objetivar
las tareas docentes más ordinarias evita que se produzcan agobios, aunque por otro
lado, la estructura de objetivación de las actividades de investigación y docencia no
ordinaria permite la agilidad suficiente para atender cambios en éstas cuando se
producen, pudiendo aplicarse a Facultades y Escuelas con distintas tipologías.

Así, puede afirmarse que la aplicación de la herramienta Metodología de Objeti-
vación de Tareas ha respondido muy positivamente a las esperanzas que en ella
se habían depositado, aportando unos resultados que se estiman muy satisfacto-
rios, tanto en cuanto a las tareas catalogadas como a la objetivación que de cada
una de ellas se ha realizado. Ello no significa que tanto unas como otras deban
considerarse definitivas, pues al aplicar la herramienta a diversos usos se irán
apreciando necesidades de ajustes más finos y precisos.

3. Financiación de la acción

Universidad Pontificia Comillas.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

2.3 convocatoria. Evaluación de la titulación de Derecho.

3.a convocatoria. Evaluación de las titulaciones de Psicología, Administración y
Dirección de Empresas, Investigación y Técnicas de Mercado y Ciencias Actua-
riales v Financieras.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Extemo

Las recomendaciones de los distintos Comités de Evaluación Externa sobre investigación
apuntan hacia la consideración de ¡a actividad iiwestigadora de! profesorado como parte
de su dedicación a ¡a Universidad, así como hacia la revisión de las cargas académicas y
de gestión de! profesorado en la búsqueda de un mayor equilibrio entre las tres tareas bá-
sicas del profesor (docencia, investigación y gestión).

6. Impacto y difusión

Como se ha dicho anteriormente, serán las aplicaciones de uso de la herramienta
las que promuevan su uso y de las implicaciones de estas va a depender su im-
pacto que en principio consideramos de gran importancia y muy positivo, por
cuanto que se ha puesto a disposición cié profesores y gestores una herramienta
para la cuantificación objetiva de las diversas tareas. Se tiene a disposición de
una buena parte de la comunidad universitaria unas magnitud y unidad única
para la medida del quehacer diario.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Siendo la Metodología de Objetivación de Tareas una herramienta diseñada para
toda la universidad consideramos totalmente posible aplicarla a cualquier uni-
dad universitaria de docencia e investigación, tanto puramente docente como en
el extremo opuesto, totalmente de investigación, pasando por las unidades en las
que una misma persona puede realizar de forma simultánea docencia, investiga-
ción y gestión.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El compromiso institucional ha sido tota!, aportándose en cada momento los re-
cursos que han sido considerados necesarios y adoptándose cuantas medidas
institucionales se han considerado necesarias.

Descriptores:
Nombre de la acción: Metodología de Objetivación de tareas para el Profe-
sorado de la Universidad Pontificia Comillas.
Universidad: Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Unidad: Universidad.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrectorados de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación y de Ordenación Académica y Profesorado,
Gerencia y Decanos y Directores de Facultades y Escuelas.
Fuente de localización: www.upco.es/campus virtual. Objetivación de ta-
reas (acceso reservado).
Documentos para uso interno de la Universidad Pontificia Comillas.
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CONTRATACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS VINCULADOS A
EMPRESAS E INSTITUCIONES. Universidad de Vallodolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Áreas de conocimiento de automoción, de telecomunicaciones y de informática,
fundamentalmente.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

1. Colaboración permanente entre Universidad y Empresas que favorecerá nota-
blemente la actuación en proyectos de I+D.

2. Mayores niveles de especíalización de los alumnos de ¡a UVA en materias
vinculadas a la realidad empresarial de nuestro entorno.

3. Captación y creación de nuevas empresas en la región, gracias a los focos de
especialízación favorecidos por el Programa.

4. Actualización científica de los técnicos pertenecientes a las empresas partici-
pantes en el Programa

2.2. Pi'unificación

— Se ha elaborado un convenio marco UVA-JCYL para establecer el ámbito del pro-
grama permitiendo la oferta de plazas de PRAS de la UVA, específicas para per-
sonal técnico de las empresas e instituciones que se acojan al convenio.

— Se han desarrollado convenios específicos con asociaciones empresariales, ins-
tituciones y empresas que han mostrado su deseo de participar de forma co-
lectiva o individual en el programa. Estos convenios contemplan las modali-
dades de prestación de servicios docentes para los profesores contratados al
amparo del programa.

— Se ha elaboración del modelo de financiación del programa así como de los
campos prioritarios de actuación.

— Se han seleccionado las empresas e instituciones a las que se han vinculado los
contratos.

2.3. Descripción ¡le In experiencia

La UVA promueve convenios con las empresas de la región para integrar a sus
alumnos en el tejido productivo del entorno, en este marco se pretende que las em-
presas que suscriban estos convenios cedan a alguno de sus técnicos junto con sus
instalaciones para impartir in situ docencia de tipo aplicado a los alumnos de la
UVA. Esta iniciativa, inédita en el país, ha contado con el respaldo entusiasta de la
Junta de Castilla y León a través de sus Consejerías de Educación e Industria.

El 20 de noviembre de 2001 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación y Cultura, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de
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la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladoüd, para la incorporación
de Profesores Asociados procedentes del ámbito empresarial.

Una delegación de la Universidad de Valladolid, junto con miembros de la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) realizaron, en dos
semanas, más de cuarenta entrevistas con responsables de empresas del entorno
de Valladolid, principalmente relacionadas con los sectores de automoción, tele-
comunicaciones e informática.

Una vez detectado el interés entre todas !as partes (Empresas-Consejería de Edu-
cación y Consejería de Industria-Universidad) se firma el convenio de colabora-
ción con la empresa. A partir de ese momento, una Comisión Mixta (Consejería
de Educación-Consejería de Industria-Universidad) establece cuántas plazas (de
un total de 50) van a ir a cada empresa. Finalmente, sale la convocatoria en la que
expresamente se detalla el área de conocimiento, el departamento y la empresa.

Esta iniciativa ha permitido, en su fase experimental (curso 2001-2002), la contra-
tación de cincuenta técnicos o expertos como profesores asociados de la UVA
para la docencia eminentemente práctica que han desarrollado en sus lugares de
trabajo.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Se ha constituido una Comisión Mixta para realizar el seguimiento y evaluación
de la experiencia. La componen en Coordinador General de Educación actuará
como Presidente, el Rector de la Universidad de Valladolid, el Director General
de Universidades e Investigación, el Director General de Industria, Energía y Mi-
nas, el Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Valladolid y el Decano o
Director de uno de los Centros en que los profesores contratados impartan sus
enseñanzas.

Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, los alumnos han valorado
muy positivamente esta experiencia y, por otra parte, las empresas han acogido
de muy buen grado esta oportunidad de colaborar con la universidad. También
ha sido muy bien valorada por los Departamentos y Centros involucrados.

3. Financiación de la acción

Se trata de una financiación tripartita: la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León se ha comprometido a aportar treinta millones de pese-
tas (quince en el año 2002 y quince en el 2003); la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo aportará veinte millones de pesetas (diez en el año 2002 y diez en
el año 2003) y la Universidad de Valladolid aporta diez millones de pesetas (cin-
co en el año 2002 y cinco en el año 2003).
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4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria del año 96 y siguientes.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Son numerosas las recomendaciones de los Comités de Autoevaluación y de
Evaluación Extema en el sentido de facilitar el contacto de los alumnos con las
empresas y de recibir una formación más práctica.

6. Impacto y difusión

Se han firmado convenios con empresas tan relevantes como IBERDKÜLA, Red
Eléctrica Española, Michelín... Se ha realizado una rueda de prensa dando cum-
plida información de esta iniciativa que luego se ha visto reflejada en los medios
de comunicación de Castilla y León. Además se realizó un acto institucional de
reconocimiento a las empresas que demostraron su interés en colaborar con esta
iniciativa

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

En los próximos cursos está previsto establecer convenios similares con otras
Consejerías que den amparo a este tipo de contrataciones en empresas de otros
sectores.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El compromiso institucional es total puesto que el convenio marco está firmado
por el Rector de la Universidad y la iniciativa cuenta con todo el apoyo del Vice-
rrectorado de Profesorado.

Descriptores:

Nombre de la acción: Contratación de profesores asociados vinculados a
empresas e instituciones.
Universidad: Universidad de V.illadolíd.
Unidad: Áreas de conocimiento de automación, de telecomunicaciones y
de informática.
Autores y Responsables de la aplicación; Yicurredorado de Profesorado.
Fuente de localización:
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PREMIO 2001

SISTEMA PROMETEO DE GESTIÓN Y CONSULTA ON-UNE SOBRE
ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
(PROYECTOS, CONTRATOS, BECAS, PUBLICACIONES, PONENCIAS,
CONVOCATORIAS...). Universidad de Salamanca (2001)

1. Ámbito de aplicación de la mejora propuesta

II. DEPARTAMENTO-INVESTIGACIÓN: Departamentos e investigadores que
participan en el proceso de evaluación institucional. Futura ampliación a todos
los departamentos de ¡a Universidad.
IV. DE ÁMBITO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN: en los próximos años.

2. Problema detectado

El proceso de evaluación ha puesto de manifiesto la inexistencia de información
actualizada y centralizada sobre las actividades de investigación de los Departa-
mentos. Por una parte, la información básica está dispersa en distintos servicios
universitarios (p.e. Unidad de Gestión de la Investigación, Oficina do Transfe-
rencia de Resultados de Investigación, Servicio de Tercer Ciclo); por otra, no
existe un registro normalizado de los resultados de investigación de cada uno de
los investigadores o grupos de investigación, como las publicaciones o las po-
nencias y comunicaciones en congresos.

3. Acción propuesta

3.1. Objethvf

Los objetivos del Sistema PROMETEO son:

— Integrar la gestión de la información necesaria para la gestión, planificación y
evaluación de las actividades de investigación.

— Simplificar el mantenimiento y el uso del curriculum de los investigadores.
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— Informar a los Departamentos sobre la actividad investigador.! de sus miem-
bros, con Id finalidad de apoyar los procesos de planificación o de evaluación
institucional.

— Proporcionar a los Comités de Au toe valuación una información centralizada,
normalizada y actualizada.

— Facilitar la elaboración de proyectos de investigación.
— Ofrecer datos para ¡a elaboración de la oferta científica y tecnológica de la uni-

versidad.

3.2. Despliegue

Puesta en marcha en 1999

Actuaciones:

— Recopilación y análisis de la información disponible y de las necesidades para
la evaluación.

— Diseño de la estructura de la base de datos.
— Depuración e integración de la información disponible.
— Puesta en marcha de! módulo de mantenimiento de la base de datos. Este mó-

dulo proporciona acceso a través de Internet y permite especificar derechos de
acceso con detalle.

— Puesta en marcha del módulo de consulta dinámica a través de Internet. Reso-
lución de problemas.

— Difusión del Sistema a los Comités de Autoevaluación y a los investigadores.

Descripción del Sistema:

La estructura del sistema es la siguiente:
a) Una base de datos relacional que integra toda la información relevante sobre

las actividades de investigación de los investigadores (publicaciones, ponen-
cias, proyectos, contratos, becas, tesis...).

b) Módulo de mantenimiento y consulta avanzada: permite definir un número
ilimitado de tipos de usuario y de pantallas de acceso y modificación de los
datos. Este módulo está escrito en Java para lograr la independencia de la pla-
taforma. Garantiza una elevada calidad de los datos introducidos y propor-
ciona resultados de consultas avanzadas definibles por el usuario. Los resul-
tados de estas consultas pueden formatearse con el módulo de difusión me-
diante un acceso integrado.

c) Módulo de difusión: elabora informes dinámicos respetando los derechos de
acceso establecidos en el módulo de mantenimiento, aunque puede funcionar
independientemente de éste. Es posible definir un número ilimitado de plan-
tillas de informes.

Ambos módulos son accesibles a través de internet.
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En la actualidad, a través de una página web, se está proporcionando a los investi-
gadores de los Departamentos evaluados dos tipos de información: curriculum vi-
tae de cada profesor y listados de datos de investigación de cada Departamento.

— Curriculum vitae: sólo puede acceder el profesor interesado mediante una cla-
ve personal. Este cv incluye la siguiente información: plazas o puestos que ha
ocupado el profesor (fechas, categoría, área y dpto.), participación en proyec-
tos de investigación, de infraestructuras y contratos art. 11 (tipo de participa-
ción, título del proyecto, entidad concesora, fechas, dinero concedido, tipo de
proyecto), publicaciones y participaciones en congresos (formato de referencia
bibliográfica), dirección de becas de investigación (becario, fechas), dirección
de tesis (autor de la tesis, título, fecha de lectura).

— Listados de datos del Departamento: disponen de la clave de acceso el Direc-
tor del Dpto. y los miembros del Comité de Au toe valuación correspondiente.
Existen los siguientes tipos de listados: personal, becas, proyectos de investi-
gación, infraestructuras, contratos art. 11 LRU, otras ayudas (bolsas de viaje,
etc.), tesis, publicaciones y participaciones en congresos. Los datos para cada
uno de estos ítems son los mismos que los especificados en el párrafo anterior.

— Actualización: desde la página web, el profesor dispone de un botón a través
del cual puede enviar nuevos datos o informaciones que se han de corregir en
la base de datos. Esta información llega mediante un mensaje de correo elec-
trónico a la Unidad Técnica del PIC que, una vez comprobados los datos, pro-
cede a su inclusión o corrección en la base.

Recursos: personal, espacios y equipos informáticos de la Unidad Técnica del
Programa Institucional de Calidad.

Evaluación y sistemas de seguimiento:

El sistema está cumpliendo satisfactoriamente la principal función para la que
fue diseñado: mantener y proporcionar la información para la evaluación institu-
cional de la investigación.

Además, dada la centralidad estratégica de esa información y la elevada flexibili-
dad del sistema, se está adaptando progresivamente a otras funciones.
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EJEMPLOS DE PANTALLAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Y DE CONSULTAS A TRAVÉS DE INTERNET:

Ficha de datos de un proyecto de imvstigaáóii.

rfe rfí?fí>s de publicaciones: articulo de revista.
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informe web generado a partir de una consulta de ÍUÍ publicaciones de un autor.
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Página web de acceso para los Comités de Autoevalnación y para el profesorado.
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Sistema Prometeo.

Consulta de datos de investigación PIC Cuarta Fase
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Página web de acceso para los Comités de Auioevahiaáón: listados de datos de Departa-
mento.

1
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3,3. Resultadas

Cuantitativos:

Número de Departamentos que han participado en el proceso de evaluación y
que han utilizado el Sistema: 19 en 1999, 6 en 2000 y en 2 en 2001. Total: 27 de-
partamentos (50 % de la Universidad)
Número de investigadores: 1100 (55 % de la Universidad)
Número de registros:

DATOS

— Personas (profesora Jo, doctorandos, becarios, etc.) *
— Proyectos de investigación e infraestructura solicitados

(concedidos y denegados)
— Contratos de investigación
— Publicaciones
— Participaciones en congresos
— Becas y ayudas a la investigación
— Tesis
— Congresos
— Convocatorias

Número de registros

4.838

1-173
847

6.797
3.310

701
1.803
2.530

116

Respecto al profesorado, se incluyen datos de su historial profesional relativos a los últimos cinto afios.
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Cunlitnhivs:

Buena acogida por parte de los investigadores y los departamentos. A través de
Internet pueden tener acceso a una versión actualizada de su curriculum vitae
desde cualquier ordenador. Se sigue utilizando el sistema después de participar
en el proceso de evaluación e incluso personal incorporado a la Universidad pos-
teriormente ha manifestado su interés en utilizarlo.

4. Financiación de la acción

El provecto surgió inicialmente a partir de una ayuda concedida por la Dirección
General de Investigación y Desarrollo del MEC a la OTKI de la Universidad de
Salamanca {n." expediente: 97-0042), que sirvió para delimitar la funcionalidad
requerida y comprobar la viabilidad del diseño original. Posteriormente se ha
continuado como parte de las actividades normales del PIC, atendiendo a las ne-
cesidades impuestas por esta unidad.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

En la actualidad, el Sistema es una herramienta fundamental en la actividad de
la Unidad Técnica del PIC.

Todos los Departamentos que han participado en las tres últimas convocatorias
del PNECU han hecho uso regular del sistema durante los dos últimos años
(véanse los resultados cuantitativos en el punto 9).

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

El Sistema se ha diseñado con un énfasis primordial en la flexibilidad y la adap-
tabilidad, por lo que íntegra la función de definir nuevas pantallas y formatos de
informes ajustables a las necesidades especificadas por cada Departamento, jun-
to con la posibilidad de incorporar nuevos tipos de datos e ítems.

La utilización del Sistema PROMETEO se irá ampliando al resto de los Departa-
mentos de la Universidad de Salamanca, conforme vayan participando en el pro-
ceso de evaluación.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Apoyo por parte de los V¡correeforados de Profesorado y Planes de Estudio, e
Investigación, para que los sen-icios centrales dependientes de ellos proporcio-
naran a la Unidad Técnica del PIC los datos primarios necesarios.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Sistema Prometeo de gestión y consulta on-line sobre
actividades y resultados de la investigación (proyectos, contratos, becas,
publicaciones, ponencias, convocatorias...).
Universidad: Universidad de Salamanca.
Unidad: Programa Institucional de Calidad. Unidad Técnica.
Autores y Responsables de la aplicación: Bruno Maltrás Barba y Felipe
García Catalán. Mantenimiento de la información: Lucía Duarte Alvarez, M.ü

José Echeverría Cubillas y Sonia Martín Corro.
Fuente de localización: Investigación universitaria. Gestión de la investi-
gación. Sistemas de información. Internet. Difusión de la oferta científica y
tecnológica.
Direcciones web:
— Programa Institucional de Calidad de la Universidad de Salamanca:
http://cts.usal.es/pic
— Acceso para todos los Departamentos de la Universidad de Salamanca:
http://cts.usal.es:8Ü00/Iistados/index3.php3
— Acceso para los Departamentos que participaron i*n la tercera convoca-
toria de) PNEOJ: iittp://cts.usa!.es:8000/listados
— Acceso para los Departamentos que participaron en la cuarta convocato-
ria del PNECU: http://cts.usal.es:8000/lisiados/ing.php?
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EL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN: ACCIÓN PARA FAVORECER LA
CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN. Universidad de Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo de este proyecto es crear un nuevo espacio para facilitar, impulsar,
aglutinar y dar a conocer la investigación en Economía que realizan los grupos
de investigación de la Facultad de Económicas de la UB.

• Crear un nuevo espacio físico de investigación en Economía al que se accederá
mediante convocatorias abiertas y competitivas.

• Facilitar las tareas administrativas y técnicas de los grupos de investigación se-
leccionados para ocupar el nuevo espacio:
— Dar soporte administrativo a los grupos de investigación en Economía de la

Facultad para e! impulso de sus tareas de investigación, en especial, en Lis
tí reas de diseñar y presentar proyectos de investigación en convocatorias
competitivas.

- Dar soporte técnico para el mantenimiento de las aplicaciones y redes infor-
máticas que utilizan ios investigadores.

• h'omentar la investigación conjunta entre profesores de Economía de los dife-
rentes Departamentos de la UB integrados en grupos de investigación, y entre
éstos e investigadores de otras Universidades nacionales y extranjeras.

• Facilitar que profesores externos a la UB impartan clases en los programas de
Doctorado de la Facultad mediante la habilitación de dos despachos que per-
mitan acoger temporalmente profesores visitantes.

Crear y gestionar un sistema de información publica de las numerosas pero dis-
persas actividades de investigación estables de l.i Facultad, que sea útil a los pro-
fesores-investigadores, y a los alumnos de los Programas de Doctorado.

2.2. Planificación

Enero-junio 2001:Construcción de dos salas de reuniones y seminario* de inves-
tigación, un aula de Doctorado e investigación, y una Secretaría de impulso de la
investigación en la Facultad. Construcción de doce despachos de 12 m : para
veinticuatro profesores-investigadores dotados de un teléfono y dos ordenado-
res personales conectados a la red cada uno.

Junio 2001: Convoca loria abierta y competitiva a grupos de investigación de la Fa-
cultad para que soliciten integrarse en el Espacio de Investigación en Economía.
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Septiembre 2001: Evaluación de la potencialidad investigadora de los 17 grupos
solicitantes (226 investigadores), y asignación de ios despachos por dos años re-
novables a los 13 grupos ganadores de la convocatoria (161 investigadores).
Puesta en marcha de la Secretaría administrativa y del Servicio de soporte técni-
co-informático del nuevo espacio.

Octubre-diciembre 2001: Puesta en marcha de los ordenadores, las redes y las
aplicaciones informáticas, ocupación de los despachos, e inicio del uso de las sa-
las y aula.

Enero-junio 2002: Creación del servicio de difusión (vitrinas, páginas web y lis-
tas de correos electrónicos) de los seminarios estables de la Facultad, del progra-
ma de Doctorado en Economía, y de los grupos de investigación del Espacio de
Investigación en Economía.

Octubre 2002: Puesta en marcha del nuevo servicio de difusión interna (UB) de
los seminarios estables de investigación en Economía del primer semestre del
curso 2002-03.

Enero 2003: Difusión interna (UB) y externa (otras universidades) de los semina-
rios estables del segundo semestre del curso 2002-03.

Junio 2003: Nueva convocatoria abierta y competitiva a los grupos de investiga-
ción de la Facultad para que soliciten integrarse en el nuevo espacio. Evaluación
de la actividad investigadora de los grupos que solicitan renovar su participa-
ción en el espacio o integrarse en el espacio.

Septiembre 2003: Resolución de la evaluación de los grupos de investigación, y
asignación de los despachos por dos años renovables a los grupos ganadores de
la convocatoria.

23 . Descripción de la experiencia

Se ha seguido la planificación indicada en el apartado 2.2, y el proyecto ha aglutina-
do la actividad investigadora dispersa dt? 14 grupos de investigación de las áreas de
historia económica, métodos cuantitativos (econometría y teoría de juegos), econo-
mía internacional, economía pública, organización industrial, sociología y ciencias
políticas en un nuevo espacio de investigación, y ha permitido el mejor desarrollo
del trabajo de investigación individual y colectivo (sesiones de discusión con profe-
sores de la UB y de otras universidades). Se han realizado seminarios con los 12 gru-
pos de investigación con un total de 168 h. (ver detalle en anexo).

El espacio ha permitido difundir conjuntamente las actividades de los semina-
rios estables de economía de la Facultad entre los investigadores y los alumnos
de los programas de Doctorado: el café-seminario, el seminario del programa de
Doctorado en Economía, el seminario de Historia Económica, el seminario del
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Centro de Economía del Bienestar, el seminario del Instituto de Economía de
Barcelona y el seminario de Economía de la Regulación y las Políticas.

El espacio ha permitido establecer un nuevo mecanismo de contacto con empre-
sas e instituciones que financian la investigación en Economía, permitirá aprove-
char las sinergias en la formación e investigación que se puedan generar y que se
deriven del nuevo Espacio Vicens Vives.

2.4. Seguimiento y evaluación ik la experiencia y resultados

Resultados esperados:
La investigación en Economía es una actividad normalmente individual, o de
grupos de dos o tres personas como máximo. Ahora bien, el output de los inves-
tigadores mejora sustancia I mente con la discusión de los resultados con investi-
gadores de otros grupos en seminarios, conferencias y reuniones.

• El resultado esperado de la creación del nuevo espacio es el aumento de la can-
tidad de trabajos de investigación, la mejora de la calidad y relevancia de los
trabajos, y el aumento de la difusión de los resultados de la investigación de
los grupos de investigación de la Facultad.

Resultados hasta el momento:
Uso de las salas de reuniones y del aula de investigación y doctorado:

En un período de nueve meses (octubre 2001 -junio 2001) se ha hecho uso de las
nuevas salas y aula durante más de 950 horas:

• 4 Cursos de Doctorado, 304 horas
• Seminarios de la Facultad, 168 horas: Seminario de Investigación en Economía

(café-seminario) (detalle en el apartado 2.3).

Profesores Invitados: Durante esta primera etapa del nuevo espacio de investiga-
ción se ha recibido la visita de 8 profesores extranjeros (ver la relación en Anexo).

Difusión de las actividades de investigación

• Se ha creado una página Web que informa a los profesores-investigadores y
alumnos de los programas de Doctorado sobre los seminarios de investigación
y otros actos que llevan a cabo de forma estable los grupos del nuevo espacio,
y los seminarios de los programas de Doctorado.

• Se está desarrollando un sistema de avisos por e-mail que difunda informa-
ción sobre los ponentes, los títulos de los trabajos, el lugar y la hora de los se-
minarios de investigación de los grupos y del Doctorado entre los profesores
de la UB y de otras universidades.

• Se han instalado dos vitrinas donde se anuncian por semanas los seminarios y
otras actividades de investigación de los grupos y de los programas de Docto-
rado de la Facultad.
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Evaluación:

El impacto de ta experiencia se evaluará mejor a medio plazo revisando el cambio
bianual en los resultados investigadores de los grupos de investigación mediante la
aplicación GREC de la Universitat de Barcelona. La aplicación GREC vacia el conte-
nido de los currículums de los investigadores y tabula los resultados en los siguien-
tes apartados: (INPUTS) proyectos de investigación competitivos, ayudas a grupos
de investigación competitivas; (OUTPLTS) publicaciones en revistas científicas, pu-
blicaciones de libros, presentación de comunicaciones, tesis doctorales. La primera
evaluación de [<i actividad de los grupos de investigación tras la puesta en funciona-
miento del nuevo espacio tendrá lugar el próximo mes de junio de 2003.

3. Financiación de la acción

La inversión en el Espació de Investigación de la Facultad ascendió a 228.975,50
€ . Los gastos corrientes suman la cantidad de 30.050,6 € anuales. El espacio esta
gestionado por una persona como soporte administrativo.

La financiación necesaria ha sido aportada por los recursos propios de la Facul-
tad y también por la División di? Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de ta
Universitat de Barcelona.

4. Convocatoria de! PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Programa de Evaluación de la Agencia del año 2000, correspondiente a las titula-
ciones de Economía y Dirección y Administración de Empresas UB, evaluación
que fue transversal en UB, UAB,UPF, y URV.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Extemo

El comité Extemo de Evaluación apoyó íodas las propuestas de mejora manifes-
tadas por el Comité Interno para mejorar los puntos débiles que se detectaron
respecto a la actividad de investigación.

Los comités interno y externo señalaron que la Facultad de Económicas de la UB
cuenta con un grupo de unos 143 profesores que se dedican a la investigación de
forma intensa, a pesar de que la Facultad es un gran centro dedicado fundamen-
talmente a la docencia de sus más de 9.000 estudiantes y 455 profesores.

Los comités detectaron como punto débil la falta de espacio adecuado para que
ese tercio de profesores activos en el ámbito de la investigación puedan desarro-
llar las actividades propias de su trabajo.

Como propuesta de mejora se sugirió la ampliación de los espacios dedicados a
actividades de investigación, ampliar el soporte técnico y administrativo a la in-
vestigación (asesoramiento informático, servicios de alerta de convocatorias pú-
blicas y privadas, preparación de proyectos, etc.), y vincular las actividades de
investigación con los Programas de Doctorado de forma más estrecha.
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6. Impacto y difusión

El espacio ha permitido difundir conjuntamente las actividades de los semina-
rios estables de economía de la Facultad entre los investigadores y los alumnos
de los programas de Doctorado: el café-seminario, el seminario del programa de
Doctorado en Economía, el seminario de Historia Económica, el seminario del
Centro de Economía del Bienestar, el seminario del Instituto de Economía de
Barcelona y el seminario de Economía de la Regulación y las Políticas.

El espacio ha permitido establecer un nuevo mecanismo de contacto con empre-
sas e instituciones que financian !a investigación en Economía, permitirá aprove-
char las sinergias en la formación e investigación que se puedan generar y que se
deriven del nuevo Espacio Vicens Vives.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Los servicios del nuevo Espacio de Investigación en Economía están .1 disposi-
ción del resto de grupos de investigación de la Facultad de Económicas en el mo-
mento de la apertura de convocatorias competitivas.

El acceso mediante convocatorias abiertas y competitivas al nuevo espacio es un
mecanismo potente para animar a ios profesores de Economía de la UB a organi-
zarse en grupos de investigación, a dedicar esfuerzos a las tareas de investiga-
ción, y ha reforzar la formación de personal investigador con potencial de inte-
grarse en el nuevo espacio. 1.a revisión bianual de la actividad investigadora de
los grupos asegura la renovación y el acceso a los nuevos servicios por los méri-
tos y el potencial investigador de los grupos de la Facultad.

S. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La Universidad de Barcelona ha apoyado plenamente la iniciativa y se ha com-
prometido financieramente lanío para sufragar los gastos de inversión, como
parte de los gasto? de funcionamiento. El nuevo espacio podría incluso integrar-
se en el Parque Científico de la UB que acoge a centros y grupos de investigación
consolidados en cualquier disciplina científica

ANEXO

Seminarios de los 12 Grupos de Investigación:

• Economía de las Políticas Públicas y la Regulación (140 horas)
• Economía del Bienestar y Análisis de Decisiones Interactivas (103 horas)
• Economet ría- Análisis Cuantitativo Regional-Riesgo en Finanzas y Seguros

(102 horas)
• Economía Mundial-Economía de la Pesca (84 horas)
• Economía internacional e Integración Económica (33 horas)
• Sociología (15 horas); Reproducción Económica (12 horas)
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• Historia Económica-lndusrriaí y Pensamiento Económico {6 horas)
• Instituto de Economía de Barcelona (6 horas)
• Estudios de Poder y Privilegio (6 horas).

Relación de profesores visitantes:

• Ángel Hernando, Doctor por el University CoIIege of London (Reino Unido),
Profesor de la Universidad de Alicante especializado en subastas para colabo-
rar con los investigadores del grupo de economía de las políticas públicas y la
regulación.

• Mark Armstrong, Profesor del Profesor del Nuffield CoIIege, Universidad de
Oxford (Reino Unido) y Asesor de OFTEL para colaborar con los investigado-
res del grupo de economía de las políticas públicas y la regulación.

• Paulina Beato, Doctora por la Universidad de Minnesota (EEUU), Catedrática
de la Universidad Complutense, actualmente Economista del Banco Mundial
para colaborar con los investigadores del grupo de economía de las políticas
públicas y la regulación.

• Daniel Flores, Doctor por !a Universidad de Boston, Profesor del Skidmore
CoIIege (NY, EEUU) para colaborar con los investigadores del grupo de eco-
nomía de las políticas públicas y la regulación.

• Oriol Pi-Sunyer, Professor de la Universidad de Massachussets para colaborar
con los investigadores del grupo de sociología.

• Jens Perch Nielsen, Profesor de la Universidad de Heidelberg (Alemania) para
colaborar con los investigadores del grupo de riesgo en finanzas y seguros.

• S. Tijs de la Universidad de TÜburg (Países Bajos) y
• T. Driessen de !a Universidad de Twente (Países Bajos) para colaborar con el

grupo de análisis de decisiones interactivas.

Descriptores:

Nombre de la acción: El espacio de investigación: acción para favorecer la
calidad en la investigación.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Autores y Responsables de la aplicación: Dr. Manuel Artís Ortuño (Deca-
no), Dr. Caries Sudria i Triay (delegado del Decano para la Investigación), y
Dr. |oan Ramón Borre!! Arqué (profesor).
Fuente de localización: Investigación, Grupos, Evaluación, Difusión, Pu-
blicaciones, Doctorado,
htlp:// www.ub.es/gTaap/ seminaris.htm
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EL DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO COMO UNIDAD BÁSICA
DE PROYECCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIÓN GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN LAS
ACTIVIDADES DE I + D + I. APROXIMACIÓN HACIA LA CALIDAD
TOTAL DE UN DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO. Universidad de
Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

Departamento de Electrónica (Facultad de Física).

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivo?

Mediante el CEM1C como unidad de gestión y promoción de las relaciones uni-
versidad-empresa y de la transferencia de conocimientos, se pretende alcanzar
los siguientes objetivos generales:

— Incrementar la transferencia de tecnología y las relaciones con empresas.
— Impulsar los convenios de cooperación educativa para facilitar la realización

de prácticas y de proyectos de fin de carrera a los estudiantes.
— Realizare! Manual de Calidad asumido por el deparlamento.
— Implantar el Sistema de Calidad, con el apoyo y asesora miento de auditores

externos.
— Definir mecanismos para identificar acciones de mejora no sólo en el ámbito

de la Transferencia de Tecnología e Innovación, sino también en Investigación
y Docencia, en particular para las prácticas en empresa, inserción laboral y ter-
cer ciclo.

22. Planificación

Punto de partida:

— Integración de las diferentes líneas de transferencia de tecnología del depar-
tamento, utilizando un patrón único (comunicaciones internas y externas,
representación, elaboración de documentos, metodología,...), y mejora de la co-
municación extema e interna de las actividades de transferencia de tecnología.

— Cohesión del departamento universitario, teniendo la transferencia de tecno-
logía como catalizador de determinadas líneas de investigación, y sustento de
la estructura encargada de la organización, gestión y promoción a partir de re-
cursos propios y externos.

Primera Fase (septiembre 2001-marzo 2002):

— Estructuración del Sistema de Calidad:
— Creación del Comité de Calidad.
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— Elaboración de Objetivos de Calidad.
— Redacción del Manual de Calidad.
— Identificación de Procedimientos (generales y específicos).
— Definición de los Registros, Impresos y Formularios.
— Difusión de la Política de Calidad en el CEMIC (entrega de documentos, ca-

lendario, etc.).

Segunda Fase (abril 2002-juüo 2002):

— Implantación del Sistema de Calidad:
— Planificación y Gestión de la Formación; el Plan Anual de Formación de los

Recursos Humanos del CEMIC.
— Acceso y seguridad en el Sistema Informático del CEMIC.
— Nuevo proceso de gestión y administración de proyectos (intranet del depar-

tamento con carpetas para cada uno de los proyectos contratados: carpeta ad-
ministrativa, económica, técnica y comercial).

— Servicio de la Unidad de Prototipos.
— Potenciación de las Actividades de Marketing.
— Evaluación de la satisfacción del Cliente Interno y Extemo.
— Redefinición de los espacios y de las instalaciones del CEMIC.

2.3. Descripción de la experiencia

Sin duda alguna se trata de un reto para la organización llevar a cabo la evalua-
ción de la calidad de los servicios y proyectos demandados por las empresas que
contratan al grupo de investigadores como proveedor de conocimiento, tecnolo-
gía e innovación. El Departamento de Electrónica de la Universidad de Barcelo-
na forma parte de los grupos universitarios o centros tecnológicos de reconocida
actividad investigadora y de transferencia de tecnología capaces de prestar ser-
vicios de l+D+1 a las empresas, hablando su mismo lenguaje (el departamento
universitario es visto como un proveedor más), y con garantía de calidad. Ade-
más, el Departamento de Electrónica ha tomado esta iniciativa desde un punto
de vista global, con la finalidad que la experiencia beneficie de igual manera a las
actividades docentes e investigadoras.

Remarcamos los siguientes aspectos de la experiencia:

— El Comité de Calidad representa a todo el departamento universitario y está inte-
grado por ¡a Dirección del CEMIC, el Responsable de Calidad, el Responsable de
Secretaria, dos responsables de Proyectos, un técnico de Proyectos y un becario.

— Los objetivos de calidad son cuantificados, temporalizados y tienen un res-
ponsable para su consecución. Los objetivos de calidad para el año 2002 co-
rresponden a:

— Recursos Humanos (plan de acogida, plan de formación)
— Gestión económico-administrativa (carpetas económica y administrativa,

registro informa tizado, archivo mediante intranet, balances de proyectos,
política de incentivos, optimizarión de recursos)
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— Gestión técnica (carpeta técnica, reuniones inicial, de seguimiento y de va-
loración final para cada proyecto desarrollado)

— Marketing (carpeta cliente, base de datos de clientes, estudios de mercado,
organización de seminarios y ¡ornadas, creación de listas de distribución)

— Informática (instalaciones: imágenes, antivirus, copias de seguridad, actuali-
zación, mantenimiento; intranet: correo, acceso a la documentación vía web)

— El Sistema de !a Calidad implantado (actualmente constituido por 16
PNT-Procedimientos Normalizados de Trabajo y 46 I.MP-Impresos, Registros
o Formularios) cumple dos funciones fundamentales:

— Existencia de un Manual de Calidad debidamente documentado y confor-
me con los requisitos del Sistema de Acreditación.

— Aplicación efectiva del Manual de Calidad y control de ios registros derivados.

— El plan de acogida se aplica cuando se produce una nueva incorporación al
departamento, estudiantes de tercer ciclo y proyectistas de fin de carrera, con
el objetivo de facilitar su adaptación y comprensión de las normativas y filoso-
fía del Centro. Es realizado por el Responsable de Calidad y consiste en la ex-
plicación de los siguientes conceptos: Política de calidad. Objetivos de calidad
del año en curso, Sistema de calidad. Procedimientos aplicables en el puesto
de trabajo, Registros aplicables en el puesto de trabajo, visita a las instalacio-
nes y explicación de las funciones básicas de! puesto.

— El plan de formación anual del CEMIC: 1.a formación continuada es la base
para mantener la cualificación de los colaboradores internos y externos. Con los
datos aportados por los diferentes Responsables de proyecto y el análisis de ne-
cesidades forma ti vas, se elabora !a planificación de formación que contempla
todas las actividades de formación a realizar por el personal del Centro. Todos
las prácticas en empresa, cursos, seminarios o actividades forma ti vas que recibe
el personal se indican en la Ficha individual de formación, donde figura el re-
gistro histórico de las actividades. También se incluye ¡os certificados finales
que reciben los becarios que participan en los proyectos del CEMIC.

— Se ha mejorado la eficiencia, eficacia y calidad en los servicios prestados por la
Unidad de Prototipos, Servicio Informático, Unidad de Gestión y Promoción
de Proyectos, así como el acceso y uso de los distintos equipos instrumentales
del CEMIC.

— La información obtenida a través de las Encuestas de satisfacción de los
miembros del CEMIC, junto con el vaciado de las no conformidades inter-
nas, permiten la documentación de las actuaciones correctivas o preventivas
que hay que considerar par dar respuesta a las necesidades de los Recursos
Humanos del Centro.

2.4. Seguimiento M evaluación <le tit i'xperiencia y re*ultii¡fo<

Para el seguimiento se ha contado con el Comité de Calidad y en particular con
el Responsable de Calidad del departamento. La evaluación se ha llevado a cabo
mediante auditorías internas v externas.

331



PLAN DE i A CAUDAL DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

Resultados cuantitativos de la iniciativa a partir de la implementación:

— Incremento del 30% en el volumen de contratación de proyectos de transfe-
rencia de tecnología.

— Fidelización (contratación de al menos un segundo proyecto) del 80% de las
empresas que contratan I+D+l al CEMIC.

— Obtención de 6 patentes nacionales e internacionales
— Creación de un spin-off (empresa de base tecnológica surgida de las activida-

des de investigadores pertenecientes al CEM1C): eSenseSystem S.L. Actual-
mente pertenece a la red de Trampolines Tecnológicos del CIDEM y ha gana-
do el premio al mejor plan de empresa en la convocatoria del Día de! Empren-
dedor (Barcelona, 24 de abril de 2002) organizado por Barcelonactiva y el
Ayuntamiento de Barcelona.

Resultados cualitativos de la iniciativa:

— Estructuración y consolidación de la marca CEMIC como centro de innova-
ción tecnológica.

— Garantía de calidad en los servicios de I+D+l ofertados por el CEMIC a las
empresas.

— Impacto directo en la mejora de la docencia en la dimensión de prácticas en
empresa y mejora de la inserción laboral, a través del aumento de los conve-
nios de cooperación educativa y proyectos final de carrera ligados a empresas.

Resultados comparativos:

— Número de proyectos de cooperación educativa: de 7 (1997) a 28 (1999) 53
(2001)

— Número de proyectos de transferencia de tecnología: de 5 (1997) a 27 (1999)
que suponen un importe de 35 millones. 42 (2001) que suponen un importe de
330.000 euros (55 millones de pesetas)

— Número de convenios (privados, cooperación educativa y convenios marco):
de 8 (1997) a 21 (1999) 32 (2001). Por citar algunos: Clavegueram de Barcelona,
S.A., FICOSA, Ingeniería de Aplicaciones, S.A., HP, Lear Automotive Sapin,
S.L., Retevisión, SEAT, Sharp Electrónica España, Sun Microsystems, Telefó-
nica, Weidmüller.

3. Financiación de la acción

La acción ha contado con recursos propios del departamento y con una subven-
ción del CIDEM de la Generalitat de Catalunya.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Evaluación de la Titulación de Ingeniería Electrónica, en el curso 1996/97, de la
investigación del departamento de Electrónica y de la gestión.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Extemo

Las propuestas de mejora surgidas en el informe final de la evaluación del 96/97
con las que se relaciona la experiencia fueron:

• Favorecer y estructurar la transferencia de tecnología y las relaciones con em-
presas.

• Incrementar los convenios de cooperación educativa para facilitar la realiza-
ción de prácticas y de proyectos de fin de carrera a ios estudiantes.

Las actividades de docencia, investigación y transferencia de tecnología son los
ejes vertebrad o res para el desarrollo de un departamento universitario. No obs-
tante, si bien las dos primeras se puoden desarrollar de forma bastante satisfacto-
ria utilizando las estructuras existentes en la Universidad, para !a transferencia
de conocimiento y las relaciones universidad-empresa no se disponía de una es-
tructura organizativa que permitiera desarrollar objetivos específicos en esta
área. Con este propósito se creó una unidad de transferencia de tecnología e in-
novación del Departamento de Electrónica denominada UBEKTKON.

El siguiente paso ha consistido en superar un proceso de acreditación de la cali-
dad en los servicios de I+D+l ofertados a las empresas a través de la participa-
ción conjunta de los dos grupos de investigadores (EME y SIC) del Departamen-
to de Electrónica. Bajo la denominación CEMIC, el centro se ha incorporado a la
denominada Red "XiT" impulsada por el CIDEM de la Generalitat de Catalunya,
cuyo objetivo es potenciar el mercado de subcontratación de I+D e incrementar
la capacidad de innovación de las empresas. La necesidad de superar un proceso
de acreditación de la calidad se ha tomado como una oportunidad para abordar
una aproximación a la Calidad Total en el departamento universitario, ya que el
reto ha sido compartido por la totalidad de sus miembros.

6. Impacto y difusión

El impacto en el departamento y en la mejora de !a titulación se ha puesto de ma-
nifiesto a lo largo de los apartados anteriores.

La actividad de difusión ha sido muy amplia:

— Jornadas y sesiones de trabajo en la sede del Parque Científico de la UB.
— Envío de folletos publicitarios e informativos diversos a las empresas de la

base de datos y a centros colaboradores de la Fundación Bosch i Gimpera de la
UB.

— Diversos impactos en medios de comunicación extemos: NOV@TEC-Mercado
Tecnológico, La Vanguardia, Expansión Cataluña, El Periódico, Avui, etc.

— Presencia del Cemic en diversas bases de datos y buscadores de internet: Xar-
xa XiT, Tecnocerca-mercado tecnológico. Investiga Empresa, etc.
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7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Sin ningún género de dudas la acción de mejora aquí presentada tiene posibilidades
de aplicación en otros departamentos, principalmente de Ingeniería, peni también
para aquellos con un entorno socioeconómico industrial potente y que requiera pro-
veedores de I+D+I que acrediten U superación de un Sistema de Calidad.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La facilidades y apoyo recibidos para la acción de mejora se enmarcan en la par-
ticipación en el proyecto PRODEM (Promoción y Desarrollo Empresarial), de la
Universidad de Barcelona y el Centro de Innovación Les dipute? de la Fundación
Bosch i GUnpera. y en la Xarxa de Centres de Suport a ¡a limcn>arió Tecnológica del
CIDEM de la Generalitat de Cataluña.

Descriptores:
Nombre de la acción: El departamento universitario como unidad básica
de proyección y transferencia del conocimiento e investigación generados
en la universidad: implantación de un sistema de calidad en las actividades
de I+D+I. Aproximación hacía la calidad total de un departamento univer-
sitario.
Universidad: Universitat de Barcelona
Centro: Departamento de Electrónica (Facultad de Física)
Autores y Responsables de la aplicación: Autor: Departamento de Electró-
nica. Responsable: Dr. Josep Sarmtier Marti (director).
Fuente de localización: Creación de una estructura de enlace Universi-
dad-Empresa en el departamento de Electrónica (UBECTRON-Departa-
ment ¿'Electrónica) destinada a mejorar los vínculos entre la industria y la
Ingeniería Electrónica. Acciones de Mejora convocatoria 2OUU. Ministerio
de Educación Cultura y Deporte. Consejo de Universidades.
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EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE E
INVESTIGADORA DEL PROFESORADO. Universidad de Valladolid
(2002)

1. Ámbilo/L'nidad

Es una acción Institucional que afecta al conjunto de la UVA. 5e desarrolla den-
tro de los Vicerrec forados de Profesorado, Ordenación Académica e Investiga-
ción, con la colaboración técnica del Gabinete de Estudios y Evaluación, el Cen-
tro de Telecomunicaciones e Informática y la Sección de Ordenación Académica
y Planes de Estudio, y afecta a cada uno de los departamentos y profesores de la
Universidad

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

— Disponer de información objetiva, fiable y actualizada de la actividad docente,
investigadora y de gestión desarrollada por los profesores de la Universidad
de Vnlladolid.

— Poder tomar decisiones informadas relativas a la creación de nuevas plazas de
profesorado, la promoción del profesorado y la asignación de recursos pro-
pios a los centros, departamentos, institutos y profesores en general, con arre-
glo a criterios de calidad y desarrollo científico y tecnológico.

— Disponer de un cuadro de reglas que permitan una actuación transparente y
clara en relación con la dotación y promoción de plazas, y la financiación de
centros, departamentos y profesores con cargo a fondos propios. En definiti-
va, hacer transparente ante l,i comunidad universitaria y la sociedad en gene-
ral las ra/ones y los fundamentos objetivos de las tomas de decisiones-

— Establecer mecanismos que incentiven la mejora de la docencia, la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y la presencia de la Universidad en la sociedad.

— Divulgar los resultados de la actividad docente e investigadora desarrollada
en la Universidad de Valladolid.

2.2. Planificación

Durante el curso 1998-99 se diseñan y se debaten en diferentes grupos de trabajo
y comisiones algunas alternativas y propuestas para definir la estrategia de la
UVA en m.iteria de dotación y promoción de plazas con arreglo a criterios que
contribuyan a incentivar y mejorar la calidad de la docencia y la investigación.
Durante ese curso se comienza a estudiar y a diseñar el sistema de información
que tendría que dar soporte a esa estrategia.

En el curso 1999-2000 la UVA aprueba un documento estratégico: "El Modelo de
Plantilla del Personal Docente e Investigador", durante ese mismo curso se co-
mienzan a desarrollar dos aplicaciones informáticas interrelacionadas entre sí,
una de ellas destinada a gestionar el Plan de Ordenación Docente y otra a eva-
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luar la actividad investigadora y otras actividades docentes y de gestión
(PRISMA).

Estas aplicaciones se desarrollan en paralelo, para lo cual la Universidad dota al
Gabinete de Estudios y Evaluación de un analista informático y al Centro de Te-
lecomunicaciones e Informática de un programador, así como del equipamiento
informático y presupuestario necesario para el desarrollo de estas aplicaciones.
Igualmente se crea una sección de ordenación académica y planes de estudio
para gestionar el plan de ordenación docente.

En mayo de 2000 se procede a la aplicación del Modelo de Plantillas con las pri-
meras versiones de programas informáticos desarrollados. El proceso de evalua-
ción recogido en e! Modelo de Plantillas se consigue llevar a efecto, pero se de-
tectan diferentes tipos de problemas que recomiendan rediseñar las aplicaciones
informáticas. Tarea que se realiza durante el curso 2000-01, pudiundo llevarse a
cabo un nuevo proceso de evaluación en mayo de 2001 de una manera mucho
más eficaz y eficiente con relación al curso anterior. No obstante, se siguen detec-
tando algunos aspectos susceptibles de ser mejorados, motivo por el cual duran-
te el curso 2001-02 se mejora la interfaz de las aplicaciones y se amplían las cone-
xiones con varias bases de datos existentes en la Universidad de Valladolid rela-
cionadas con otras actividades docentes del profesorado, para que en mayo de
2002 se realice de nuevo una evaluación de acuerdo con el Modelo de Plantillas
bajo una plataforma informática claramente mejorada con relación a los dos cur-
sos anteriores.

2.3. Descripción de la experiencia

La UVA aprobó en el año 2000 un instrumento estratégico que le va a permitir
establecer una política de recursos humanos orientada a cumplir con sus objeti-
vos de calidad docente e investigadora, se trata del "Modelo de Plantilla del Per-
sonal Docente e Investigador", donde se fijaban criterios claros y objetivos de or-
denación académica, y donde también se establecen los procedimientos para
evaluar la actividad docente, investigadora y de gestión del profesorado, y ela-
borar indicadores de actividad.

Para la aplicación de este documento la UVA ha desarrollado un conjunto de
aplicaciones web, integradas entre sí, con el objeto de facilitar las siguientes fun-
ciones:

— Que los departamentos y los profesores puedan informar vía web de la activi-
dad docente e investigadora por ellos realizada.

— Que diferentes comisiones puedan evaluar vía web la actividad desarrollada
por los profesores, los departamentos, las unidades docentes, etc.

— Que los departamentos y los profesores puedan conocer los resultados de esos
procesos de evaluación y efectuar si lo estiman pertinente las observaciones y
reclamaciones oportunas, todo ello de manera fácil e inmediata a través de la
web.
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— Agilizar y desburocra tizar los procesos de petición y asignación de plazas,
ayudas propias, etc.

— Que la comunidad universitaria y la sociedad en general puedan conocer a
través de la web de la Universidad de Valladolid kw resultados de sus activi-
dad docente e investigadora.

2. i. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

El documento del Modelo de Plantilla se ha estado aplicando para el conjunto de
la UVA durante los últimos tres cursos. En ese tiempo ha sufrido algunas modifi-
caciones puntuales, pero está previsto proceder a una reforma del mismo de ma-
yor profundidad el próximo curso, para corregir algunas disfuncionalidades que
se han observado.

Sin embargo, el sistema de información y las aplicaciones informáticas que dan so-
porta a la política de evaluación y mejora recogida en ese documento, ha sido obje-
to de una evaluación y mejora continua durante los últimos tres años para poder
alcanzar los objetivos que se persiguen con el documento. Ello ha hecho que las
aplicaciones sean mucho más amigables para los usuarios, que se haya incremen-
tado el número de bases de datos de la UVA que trabajan de manera interconeeta-
da, y que la UVA pueda ofrecer en su web a la comunidad universitaria y a la so-
ciedad en general los resultados de su actividad docente e investigadora.

Estas herramientas lian permitido a la UVA durante los últimos tres cursos eva-
luar la actividad docente, investigadora y de gestión de todos sus profesores, y
en función de los resultados de ese proceso se ha procedido a dotar o promocío-
nar las plazas que ha estado en condiciones de ofertar. Igualmente lo^ resultados
de este proceso de evaluación se han utilizado para asignar los recursos propios
de que dispone el Vicerrectorado de Investigación para apoyar la actividad in-
vestigadora dentro de la UVA.

De esta manera, se puede afirmar que se han logrado los primeros objetivos ins-
titucionales que se pretendían obtener, pero además se ha avanzado notable-
mente en lo relativa a la motivación del profesorado por desempeñar mejor su
actividad. Se ha observado un incremento durante los últimos años de la activi-
dad investigadora del profesorado, y una mejora en el cumplimiento de las obli-
gaciones docentes del profesorado, con la puesta en marcha de muchas más ini-
ciativas de innovación docente. Aunque es difícil de demostrar, diferentes indi-
cios apuntan a que la implantación del Modelo de Plantilla ha contribuido de
manera especial a estos procesos de mejora.

3. Financiación de la acción

La UVA ha financiado completamente esta acción, para su puesta en marcha ha
sido necesario contratar a un ingeniero informático, a un programador y crear una
nueva sección administrativa dentro de la Universidad, así como dotar del equipa-
miento informático y presupuestario a las unidades implicadas en el proyecto.
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4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

En et curso 1997-98 la UVA evaluó sus cinco primeras titulaciones, de este proce-
so en su conjunto se extrajo la conclusión de que la Universidad necesitaba desa-
rrollar una acción en esta dirección.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Tanto los comités internos y como los extemos detectaron en su momento la ne-
cesidad de que la UVA se dotara de criterios transparentes, objetivos y claros
para la dotación y promoción de plazas de profesorado, y para ¡a financiación de
centros y departamentos. Se señalaba igualmente la importancia de que esos cri-
terios contribuyeran a incentivar la mejora de la calidad de la docencia y la inves-
tigación.

6. Impacto y difusión

El impacto sobre todo el profesorado de la UVA ha sido muy importante, pues
de la aplicación de esta política y de estas herramientas de evaluación y mejora
depende su promoción personal o la mejor dotación de su departamento. Igual-
mente, para poder acceder a alguna de las ayudas del Vicerrectorado de Investi-
gación tiene que contar con una determinada puntuación que se deriva de ese
proceso de evaluación.

Por otra parte, las web relacionadas con esta acción han recibido miles de visitas
desde su puesta en funcionamiento.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La aplicación de una acción similar en cualquier otra universidad es perfecta-
mente viable, pudiéndose aprovechar la plataforma informática que se ha desa-
rrollado.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Al tratarse de una acción institucional, ha contado con todo el apoyo de! equipo
de gobierno de la UVA, llegando a convertirse en el eje estratégico de su plan de
gobierno. Esta apuesta de la UVA se ha traducido en la creación de nuevas pla-
zas de PAS y servicios administrativos para dar soporte a la acción.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Evaluación y difusión de Ea actividad docente e in-
vestigadora del profesorado.
Universidad: Universidad de ValladoÜd
Unidad: Vicerrectorados de Profesorado, Ordenación Académica e Investi-
gación, con la colaboración técnica del Gabinete de Estudios y Evaluación,
el Centro de Telecomunicaciones e Informática y la Sección de Ordenación
Académica y Plañe* de Estudio.
Autores y Responsables de la aplicación:
Rcífwiíablt"- tuatiétntcoi: Vicerrectorados de Profesorado, Ordenación Aca-
démica e Investigación.
ResfHtiisitbk'S técnicos: el Gabinete de Estudios y Evaluación, el Centro de Te-
lecomunicaciones e Informática y la Sección di' Ordenación Académica y
Planes, de Estudio.
Fuente de loralización: La mayor parte de los desarrollos informáticos que
se lian realizado se encuentran en la intranet de la UVA, no obstante la pla-
taforma informática cuenta con algunas salidas disponibles para toda la co-
munidad universitaria:
— Documento del Modelo de Plantilla del I'Ul: www.uva.es/ficlieros/
fich3cd90Klb5bfci7.pdf
— Consulta comparativa de carga y capacidad docente de las unidades de
la UVA: www.uva.es/cariiadwente
— Entrada a la aplicación de evaluación de la actividad investigadora
(PRISMA): www.uva.es/prisma
— La Universidad de Valladolid en Cifras: www.uva.es/cifras
— Resultados de investigación de la Universidad de Valladolid:
www.uva.es/1+D
— Encuesta docente de la Universidad de Valladolid: www.uva.es/en-
cuesta docente

339



PLAN DE LA CALIDAD IIK LAS UNÍVFRSIDADES. ACCIONES nn MEIORA

PREMIO 2001

PROGRAMA INNOVA. Universidad Politécnica de Catalunya (2001)

1. Problema detectado

Ei programa se creó para incrementar el aprovechamiento de los resultados de la
investigación en proyectos de empresa y para ayudar a todas las unidades de la
universidad a actuar de forma más emprendedora.

El Programa INNOVA nace por el compromiso firme de la Universitat Politécni-
ca de Catalunya de sensibilizar a toda la comunidad universitaria de la impor-
tancia que tienen la innovación y el espíritu emprendedor para dar soporte a to-
das las iniciativas innovadoras surgidas en la Universidad, que puedan conducir
a la creación de nuevas empresas.

2. Acción propuesta

2.1.

El objetivo del plan es dar soporte institucional a los "proyectos de empresa"
promovidos desde la UPC, crear y explotar un fondo de "capital-semilla", pro-
mover el uso de los viveros de empresas, difundir a través de ofertas de forma-
ción, el espíritu emprendedor entre los estudiantes y en las actividades de inves-
tigación y doctorado.

2.2. Despliegue

El programa cuenta con un delegado del rector para el programa que asegura la
representación de los objetivos y las ideas motoras ante los estamentos de la So-
ciedad y de las instituciones colaboradoras.

Un grupo impulsor, supervisado por el delegado del rector, emprende y coordi-
na tas tareas de difusión del espíritu emprendedor y de seguimiento de los pro-
yectos emprendedores de la UPC, y aprovecha los recursos humanos e intelec-
tuales de la universidad canalizándolos en un número limitado de ámbitos de
actuación. El Programa Innova es uno de los planes horizontales de la UPC.

Cabe destacar que el Programa Innova funciona en colaboración con los centros
docentes, a través de la implicación de sus equipos directivos y el nombramiento
de responsables. También colabora con centros investigadores a través de semina-
rios de sensibilización, asesorías sobre la organización y el funcionamiento de los
grupos, de cara a darles una estructura más eficiente y más orientada .i resultados.

Todas las acciones implantadas en los centros docentes e investigadores respon-
den a iniciativas planteadas por los propios centros, a través de ias personas que
se implicarán directamente en su ejecución. De esta manera se asegura impacto
directo en un alto porcentaje de personas, ya que las acciones se perciben como
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mejoras a problemas planteados en sus propias unidades, y no como programas
planteados de forma centralizada.

Como Programa Piloto estatal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innova
debe asegurarse de que construye sobre las bases de fomento del espíritu cm-
prt-ndedor v ayuda a la creación de empresas que ya existen en la sociedad, en
lugar de intentar sustituirlas o replicarlas. Por esta razón se ha optado por la es-
pedaliztición, y las alianzas estratégicas con otras instituciones para complemen-
tar Id oferta de servicios a los emprendedores y de actividades de difusión en ge-
neral. Así, se colabora con viveros de empresas, fondos de capital riesgo, la ad-
ministración municipal, autonómica y central, asociaciones de empresarios y
cámaras de comercio. A través de estas colaboraciones, se ofrece un amplio es-
pectro de recursos a la comunidad universitaria y se construye un programa es-
pecializado exclusivamente en el ámbito universitario.

Los recursos internos del Programa se gestionan por proyectos. Cada nueva ini-
ciativa debe presentar un presupuesto, acompañado de una lista de objetivos a
cumplir. Al final del período se revisa ei cumplimiento de los objetivos y se reci-
be una memoria explicativa y de evaluación de las acciones, de cara a ayudar en
su adaptación e implantación en otros entornos.

La gestión del conocimiento se canaliza a través de una página web en Li que se
exponen los resultados finales de los proyectos en marcha.

2.3. Resultados

El Programa se dirige a diversos segmentos del público (estudiantes, titulados,
personal académico, investigador).

El plan se orienta sobre cuatro líneas de actuación:

— sensibilización
— formación
— valorización de la investigación
— asesoramiento empresarial.

Los estudiantes (tanto de primer y segundo ciclo como los doctores), y los titula-
dos se benefician de una mejor posibilidad de inserción en empresas innovado-
ras, además de la posibilidad de crear su propio empleo. La investigación dará
salida y retorno económico a puntos que tienen poca cabida en !a concepción ac-
tual del proceso investigador.

Los grupos de personas que son cuentes del programa, ven mejorados sus itine-
rarios productivos a través de la adquisición de una serie de habilidades y con-
ceptos. Este beneficio desde la participación en una serie de sesiones dedicadas a
la mejora de la organización personal, hasta la ayuda personalizada, seguimien-
to y asesoría en la creación de una empresa. A través de este abanico de servicios
conseguimos crear impacto sobre tocias las personas que constituyen el mundo
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universitario, y no sólo sobre algunas, los "emprendedores", que serían los úni-
cos beneficiarios de un simple programa de "ayuda a la creación de empresas".

Los resultados de la ejecución del programa afirman el compromiso de la univer-
sidad con la sociedad porque van dirigidos a:

— preparar titulados y doctores capaces de aportar competencias y habilidades
adicionales a !as empresas en las que se insertan

— mejorar la inserción de titulados y doctores en el mundo empresarial
— aumentar el grado de aplicación de los resultados de la investigación, no a tra-

vés de la reorientación de las líneas de investigación existentes, sino de un
nuevo examen de la investigación existente lo que lleva a valorizar los resulta-
dos de investigación

— crear empresas innovadoras y puestos de trabajo

fiiws.-Si tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos
(tablas, gráficos, tendencias, etc.).

Sensibilización:
Asistentes a seminarios, jornadas y monográficos

Formación:
Número de alumnos matriculados en asignaturas
de empresa

Valorizarían de la investigación:
Investigadores asistentes a seminarios
Grupos de investigación con programas específi-
cos

Asesoramiento
Planes de negocio presentados por alumnos, titu-
lados o profesores
Planes de negocio estudiados por la institución
convertidos en empresas
Proyectos financiados o que reciben asesoramien-
to en la búsqueda de capital
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Cualitativos:

Como plan sectorial de !a Universidad, ayuda a todos los departamentos a con-
seguir sus objetivos estratégicos:

— 4 centros docentes con acuerdo de implantación de planes piloto: planes en
marcha, objetivos formulados, revisión prevista a final del año académico;
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— 4 vicerrector a dos interlocutores participan en acciones desarrolladas como he-
rramientas para responder a objetivos planteados por el plan estratégico;

— 1 centro de investigación participa en una revisión de sus procesos y de los
perfiles y tareas de todos sus miembros.

Los resultados se pueden medir en los mismos parámetros que los objetivos de
mejora.

Servicio de asesoría a emprendedores: En 1999 se asesoraron una treintena de
proyectos emprendedores. Se crearon 6 empresas a partir de resultados de inves-
tigación.

En 2000 se asesoraron 74 proyectos, sin contar 43 ideas de negocio presentadas
al concurso de ideas. Se crearon 8 empresas por parte de profesores y titulados
que recibieron atesoramiento en el Programa Innova. Cinco proyectos pudie-
ron beneficiarse de planes de asesora miento combinados con formación especí-
fica a proyectos.

En 2001 llevan asesorados hasta septiembre 58 proyectos emprendedores nue-
vos. Se han creado cinco nuevas empresas.

Formación a estudiantes: En el curso 1999-2000 se ofreció por primera vez la
asignatura "Innovación y Creación de Empresas" como asignatura cuatrimestral
de libre elección. Se contó con cinco alumnos matriculados. En el curso 200(1-2001
se ha ofrecido la asignatura "Innovación" como libre elección cuatrimestral, y la
demanda de plazas superó la oferta de matrículas. El mismo efecto se ha produ-
cido en la asignatura de segundo cuatrimestre "Creación de empresas".

En el curso 1999-2000 se empezaron a impartir bloques especiales de creación de
empresas en asignaturas troncales de tres Centros Docentes. En una asignatura
piloto. Administración de Empresas, se puso ¿i prueba una metodología nueva:
enfocar la asignatura como si de la creación de una empresa se tratase.

En el curso 2001-2002, se ha ampliado la oferta de bloques especiales de creación
de empresas y se aplica la nueva metodología en asignaturas de economía y ad-
ministración de empresas de tres Escuelas piloto. El número de asignaturas de li-
bre elección piloto ha aumentado a través de la oferta en distintos Campus (Bar-
celona, Castelldefels y Manresa).

Seminarios de sensibilización y asesoría a grupos investigadores: En 2000 em-
pezó un programa de asesoría a los investigadores más activos en transferencia
de tecnología. Cada tres meses, se imparten nociones de organización de grupos,
gestión del tiempo y mejora de los flujos de información, protección de la propie-
dad intelectual. A raíz de estos seminarios, dos grupos de investigación están re-
cibiendo asesoría especifica para mejorar la eficiencia de su funcionamiento in-
terno.
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En verano de 2001 se inició un programa de intercambio de mejores prácticas en
transferencia de tecnología destinado a los investigadores. En reuniones men-
suales intercambian sus maneras de proceder, comparan objetivos, métodos y
medidas de éxito y formulan recomendaciones y nuevos temas de intercambio.

Creación de la Xarxa Innova, red de exalumnos de la UPC creadores de empre-
sa: Esta red agrupa en la actualidad mas de 130 titulados que han creado empre-
sas. Las actividades que se organizan para este público obtienen la atención de la
comunidad universitaria y crean un vinculo muy efectivo entre la tecnología y el
carácter emprendedor. Se espera que a final de 2001 se ponga en marcha un ser-
vicio online de asesoría y una comunidad virtual para todos sus miembros.

3. Financiación de la acción

La acción está financiada por diversas fuentes públicas y privadas: el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, a través del convenio que establece al Programa Innova
como Programa Piloto para el fomento del espíritu emprendedor en la universi-
dad y la Universidad Politécnica de Cataluña, como parte del mismo convenio.
La Escuela de Administración de Empresa, EAE, colabora como parte de su im-
plicación en la UPC, de la que es Escuela Adscrita. El departamento de Industria
de la CeneraÜtat de Catalunya, a través del CIDEM (Centro de Innovación y De-
sarrollo de la Empresa), proporciona fondos para reforzar el servicio de atención
a emprendedores de base tecnológica.

4. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

El Programa INNOVA viene a dar respuesta a una demanda que aparece en di-
versos informes de evaluación del PNECU. La inserción laboral de los titulados
es una de las obligaciones más importantes de una universidad responsable, y es
también una de las preocupaciones que se manifiestan en la mayor parte de las
conclusiones de los procesos de evaluación institucional. El programa se ha dise-
ñado como una respuesta transversal a dicha situación.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

El Programa Innova ha sido creado para conseguir un impacto transversal en la co-
munidad un i ver sitaría de ta UPC. De esta forma, se ha extendido a centros docentes
e investigadores a través de los planes piloto, y se han abierto sus actividades de for-
mación y sensibilización a todos los estudiantes y profesores de la comunidad.

Como Programa Piloto de fomento del espíritu emprendedor en la Universidad
española, se han llevado también a cabo actividades de difusión en otras univer-
sidades: charlas y conferencias sobre la metodología de apoyo al emprendedor
universitario en más de veinte universidades desde 1999 han desembocado en la
firma de seis convenios para la organización de actividades conjuntas y la repli-
cación de programas iniciados en la UPC.
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6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Esta practica es totalmente aplicable a otras universidades. Todas las institucio-
nes públicas, incluyendo las universidades, se están planteando en este momen-
to la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor como elemento dinamiza-
dor de la economía. Los programas que se han puesto en marcha y pilotado en
nuestra universidad están concebidos expresamente para ser aplicados en otras
universidades, y ya se ha empezado esta tarea. Esta manera de trabajar se debe a
la voluntad expresa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, ha nombrado a
nuestro Programa, programa piloto para las universidades españolas.

7. Compromiso institucional

Sin duplicar estructuras, responde a las necesidades de varios vicerrectorados
que, a través de sus responsabilidades en la impiementación de los planes estra-
tégicos, deben organizar acciones concretas de fomento del espíritu emprende-
dor, formación complementaria en temas empresariales, complemento de la
oferta en transferencia tecnológica...

Por otra parte, el Programa Innova funciona en colaboración con los centros do-
centes, las Escuelas, a través de la implicación de sus equipos directivos y el
nombramiento de responsables. También colabora con centros investigadores, a
través de seminarios de sensibilización que se siguen, si el centro lo pide, con
asesorías sobre la organización y el funcionamiento de los grupos, de cara a dar-
les una estructura más eficiente y más orientada a resultados.

A través de la implicación de los responsables de los distintos centros se consigue
llegar a un mayor sector de la comunidad universitaria, y con respuestas directas a
sus problemas. Paralelamente a este trabajo de mejora interna y valorización de la
investigación, se aportan recursos centralizados de asesora miento y ayuda a los pro-
yectos de creación de empresas, que sirven de ejemplo a toda I<i comunidad.

Descriptores:

Nombre de la acción: Programa Innova.
Universidad: Universidad Politécnica de Catalunya.
Unidad:
Autores y Responsables de la aplicación: Vmnccsc Solí Pitreliada, delegado
del Rector para el Programa Imunui. Joaquini Cawl, vicerrector de Política Cientí-
fica de ln UPC. Te roa Navarro, re<pon*afrle del Programa innova.
Fuente de localizador: Página web de! Programa Innova: http://pinno-
va.upc.es
Toda la bibliografía producida (artículos, congresos, seminarios...) está dis-
ponible en la página.
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CARTA DE SERVICIOS. Universidad Politécnico de Catalunya (2001)

1. Unidad

Facultad de Informática de Barcelona (FIB) y Servido de Bibliotecas (SB)

2. Problema detectado

Hace algunos años que la UPC está comprometida con la mejora de la calidad. La
UPC transfiere servicios tangibles e intangibles a sus clientes. Dichas transferen-
cias son difíciles de gestionar ya que son servicios.

Las unidades necesitan una herramienta que les permita conocer, expÜcitar, me-
dir y mejorar la calidad. Es posible transformar las expectativas y requerimientos
de ¡os clientes en especificaciones de servicio utilizando una carta de servicios, la
cual permite expresar de manera pública y por escrito, qué puede esperar el
cliente, de manera objetiva, de! servicio en cuestión.

La carta de servicios tiene dos grandes ventajas sobre otros instrumentos: —es
fácil de mantener al comportar un nivel de burocracia cercano a cero y —al ser
generada en conjunto por los trabajadores de cada unidad garantiza su cumpli-
miento y aceptación.

3. Acción propuesta

3.1. Objetiva?

• Crear una carta de servicios para dos unidades piloto.
• Crear un instrumento de gestión que nos permite mejorar nuestro nivel de efi-

cacia y eficiencia.

Capacitar al PAS para gestionar autónomamente la carta de servicio y su poste-
rior evolución.

3.2. Despliegue

(Planificación, actuaciones, recursos, temporaÜzación, evaluación y sistemas de
seguimiento, medición de resultados)
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Ambas cartas de servicio, fueron realizadas por un equipo compuesto por; el res-
ponsable de la unidad, PAS de la unidad y técnicos del GOQ. Han sido realiza-
das en el primer semestre de 2001.

Fases de ¡a creación de la carta de servicios:

1) Definir objetiva equipo de trabajo y calendario.
2) Definir alcance (clientes a incorporar).
3) Homogenizar los derechos y deberes de los clientes y los estándares de calidad.
4) Identificar las prestaciones y los atributos de servicio con mayor valor añadi-

do para el cliente.
5) 6) Definir y explicitar los compromisos.
7) Establecer un sistema de seguimiento de los compromisos.
8) Establecer un sistema de recogida de sugerencias y quejas.
9) Diseñar la carta.
10) Validar la carta politicamente.
11) Publicar la carta en papel y web.

Las cartas fueron realizadas mediante sesiones de trabajo en grupo en un perio-
do variable (entre 3 y 6 meses). Al principio de! trabajo, se capacitó al PAS para
que pudiera asumir el reto.

Está previsto que los compromisos de Ja carta sean revisados una vez cada cur-
sos académico.

3.3. Resultados

Actualmente, dos unidades tienen una carta de servicios aprobada y publicada.
Ja de la FIB desde marzo de 2001 y la de bibliotecas desde septiembre de 2001.

Cuantitativos: Si tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos.
(tablas, gráficos, tendencias, etc.)

Hasta la fecha, no han recibido ninguna queja por parte de los destinatarios de
las cartas, los estudiantes de la FIB y de todas las bibliotecas de la UPC

Cualitativos: Ha aumentado la satisfacción del personal de las unidades.

4. Financiación de la acción

El coste de generar una carta de servicios es mínimo, por lo que no se imputo a
ningún capítulo presupuestario. El pago del diseño gráfico de la carta de servi-
cios fue realizado por la unidad receptora de la carta, la FÍB y el SB.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

En los procesos de evaluación institucional se viene demandado cada vez más
un compromiso claro de los centros, departamentos y servicios universitarios

350



V. GESTIÓN UNIVERSITARIA

hacia sus clientes y usuarios. Dicho compromiso se explícita, en este caso, en la
elaboración de una carta de los servicios a los que la unidad se compromete a
ofrecerles a través de la carta de servicios.

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Las cartas de servicio han sido distribuidas a los estudiantes de la FIB durante el
proceso de matriculación, mientras que las de las bibliotecas están disponibles en
los mostradores de reacepción de las mismas. Asimismo, pueden consultarse en
la web de cada unidad.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Las cartas de sen-icio, por su naturaleza sencilla y pragmática, pueden ser fácil-
mente* implementadas en otras unidades.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La carta de servicios de la FIB está avalada por el decano de la HB y la de biblio-
tecas está avalada por el vicerrector de sistemas de información y documenta-
ción.

Descriptores:

Nombre de la acción: Carta de Servicios.
Universidad: Universidad Politécnica de Catalunya.
Unidad: Facultad de Informa tica do Barcelona (FIB) y Servicio di" Bibliote-
cas (5B>.
Autores y Responsables de la aplicación: |í ¡cardo de la Vega, Mireia Ma-
tas y Xavier NUihSti, tecniats iK-1 C.ibim-te de Organización y calidad de la
UPC.
Fuente de loralización:
http://wvvw.Hb.upc.os/ca/Carta/cartascn-fis.pdf
Carta bibliotecas: pendiente edición en jnifpara poder publicar en la web
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DISEÑO Y CREACIÓN DE UN PORTAL WEB DEPARTAMENTAL DE
ALTA FUNCIONALIDAD EXTERNA E INTERNA. Universidad
Politécnica de Valencia (2002)

1. Ámbito/Unidad

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

2. Síntesis de la experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo ha sido la creación de un portal web departamental que fuera útil a
todos los miembros del departamento y a usuarios externos, tanto do la propia
universidad como ajenos a ella. Los objetivos principales que se han querido al-
canzar con la web departamental resuelven muchos de de los problemas detecta-
dos en el informe PNECU.

DOCENCIA DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO
Problema; Deficiencias en la generación, difusión y mantenimiento de la infor-
mación docente de primer y segundo ciclo.

DOCENCIA DE TERCER CICLO
Problema: Deficiencias en la generación, difusión y mantenimiento de la infor-
mación docente de tercer ciclo.

DOCENCIA EN ESTUDIOS PROPIOS
Problema: Deficiencias en la difusión de la información sobre estudios propios.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Problema: Deficiencias en ta difusión de la información sobre investigación.

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO
Problema: Descuido de la imagen pública del DSIC.
Problema: Falta de herramientas para la gestión integrada del DSIC: gestión de
biblioteca, gestión de recursos, sistemas de información, etc..

2.2. PUinificaáútt

Curso 2001-2002: diseño e implementación. Puesta en marcha de algunas aplica-
ciones.

Curso 2002-2003: puesta en marcha, prueba y mejora. Mantenimiento.

2.3. Descripción de la experiencia

El prototipo del portal departamental.
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2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultado?

Los primeros resultados ya se han obtenido (resultados satisfactorios con las
aplicaciones ya implementadas). Durante el curso 2002-2003 se evaluará y mejo-
rará el porta!.

3. Financiación de la acción

Recursos propios del departamento.

4. Convocatoria del PNECü y unidad evaluada de la que derivó

Tercera convocatoria (convocatoria UFV de julio de 1999); septiembre 1999-octu-
bre 2000.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Muchos de los puntos del informe del PNECU del curso anterior (Informe final,
octubre de! 2000) pusieron de manifiesto la necesidad de crear un portal web de-
partamental multituncional.

6. Impacto y difusión

Algunas funcionalidades ya se han ido incorporando a la web departamental, es-
pecialmente todo lo vinculado al Tercer Ciclo y a los estudios de Postgrado, lo
que ha influido positivamente en su difusión. Otras funcionales también incor-
poradas son múltiples aplicaciones que han ayudado a la gestión interna del de-
partamento (ayuda a la elaboración del !'OU departamental, ayuda a la gestión
de órdenes de viaje, de manejo de presupuesto, de gestión docente, etc..)

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El portal que se ha diseñado puede servir de modelo a todos los departamentos
de la Universidad.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Diseño y creación de un portal web departamental
de alta funcionalidad externa e interna.
Universidad: Universidad Politécnica de Valencia
Unidad: Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Autores y Responsables de la aplicación:
CiWifíHíii/uru: Marta José Castro (TU, Subdirectora de Calidad del DS1C).
Equipo: Juan Carlos Casamayor (TU, Subdirector Docente), Óscar Pastor
(CU, Director), Javier Salavert (Técnico), José Hernández (TU, Coordinador
Europa), Pedro Valderas (contratado. Ingeniero Informático). En general,
todo el equipo directivo y muchísima colaboración por parte de los técnicos
y administrativos del departamento y resto de profesores.
Equipo del informe PNECU: Matilde Celma, Javier Oliver, Eva Onaindia, Da-
mián López, Juan Carlos Casamayor, Vicente Hernández, Vicente Blasco,
Ana Gadea, César Ferri, Vicente Botti.
Fuente de localizar ion: Prototipo de la nueva web departamental
vvvvvv.dsic.upv.es/webiiLieva.
Análisis, diseno e implementación de un portal web, Proyecto Final de Ca-
rrera de Pedro Valderas, Facultad de Informática, Universidad Politécnica
de Valencia, 2002.
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DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE BILBAO DESDE UN PUNTO DE VISTA DOBLE:
EL DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA Y EL DE LOS
MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN DE DICHOS CONTENIDOS.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2002)

1. Ámbitt^Unidad

Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Obictnw

Definición del diseño de la página WEB de la Escuela Superior de Ingenieros de
Bilbao desde un punto de vista doble; el de los contenidos de la página y el de los
mecanismos de actualización de dichos contenidos.

2.2. Piaiiifíatción

El Director de la Escuela decide crear un equipo de mejora con el objeto de defi-
nir una nueva página web. El equipo de mejora queda constituido por un total
de trece miembros en los que están representados los diferentes estamentos: pro-
fesorado de la mayoría de los departamentos, alumnado y PAS. El Director de la
Escuela se constituye en promotor.

Las actividades planificadas desarrolladas por el equipo son las siguientes:

1. Puesta en marcha del Equipo de Mejora.
2. Análisis crítico de la actual Página.
3. Identificación de los clientes de la Página.
4. Identificación de los generadores de información de la Página.
5. Listado y estructuración de la información aportada por cada generador.
6. Determinación de las características de la futura Página.
7. Petición y análisis de ofertas.
8. Elección del diseño para las ventanas 1/ y 2.1 de la Página.
9. Seguimiento y control del trabajo.

Las actividades del equipo comenzaron a finales de mayo del 2000, y para la rea-
lización de las actividades hicieron falta 24 reuniones.

En cuanto a las técnicas de trabajo en equipo, se ha utilizado primordialmente la
discusión en grupo, fundamentalmente por !a naturaleza de la tarea encomenda-
da y por la alta y ordenada participación de sus miembros que permitía desarro-
llar las tareas asignadas a cada sesión. También y de manera puntual en algunas
sesiones se ha utilizado la técnica de lluvia de ideas.
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2.3. Descripción tic la experiencia

• El equipo se constituyó a finales de mayo del 2000, y en su primera reunión del
25 de mayo del 2000 se decidieron las normas de funcionamiento y el objetivo
del proyecto. En la segunda reunión (1 de junio) se presentaron los documen-
tos de funciones del líder, facilitador y de los miembros del equipo y se aprobó
el código de comportamiento del equipo.

• La reuniones del 1 y 8 de julio del 2000 se dedicaron principalmente a analizar
la actúa! página web de !a Escuela, que se había quedado anticuada tanto des-
de el punto de vista estético y de estructura, así como de contenidos.

• En la 4.a reunión se determinó quiénes serian los usuarios de la Página web, los
denominados clientes y se agruparon en tres grandes categorías:
Comunidad académica: alumnos, profesores de la Escuela, PAS de Escuela, per-
sonal UPV/EHU y profesores externos UPV/EHU y ex alumnos de la Escuela.
Potenciales "clientes" tk docencia: futuros alumnos, profesores y responsables de
centros de Enseñanza Media y padres de posibles alumnos.
Potenciales "clientes" de Í+D: empresas, colegios profesionales, investigadores,
Administración Pública y ex alumnos de la Escuela.

• En la 5.a reunión del grupo celebrada el 22 de junio se identificaron las perso-
nas c instituciones que pueden generar información susceptible de ser expues-
ta en la página web. Se identificaron las siguientes fuentes de información: De-
partamentos, Rectorado (Servicios Centrales), Secretaría del Centro, Dirección
del Centro, Delegación de Alumnos, Asociaciones de Alumnos, Biblioteca del
Centro, Servicios Universidad (SOU, deportes,...), Aulas de Empresas, cafete-
ría, fuentes externas (Gabinete de prensa, sindicatos,...). Servicio de Publica-
ciones del Centro.
Una vez establecidos los clientes o usuarios de la página web, así como las
fuentes de información de la misma; se procedió a relacionar ambos conceptos
entre sí. Para ello se determinó ei contenido de información que debiera apare-
cer en cada una de las fuentes.

• Desde julio del 2000 hasta finales de enero del 2000 se realizó la estructuración
de la información generada por cada Generador.

• En julio de 2000 el líder planteó la idea de solicitar una ayuda en el marco del
Plan de Impulso de Programas de Calidad del Campus de Bizkaia.

• En la 15." reunión se fijaron las características principales que la nueva página
web debería tener. Para ello, se utilizó el método de "lluvia de ideas", fruto del
cual se obtuvieron los aspectos importantes a comunicar a la empresa encarga-
da de realizar ¡a programación de la página.

• Una vez obtenida financiación para la realización de la Página, el equipo tam-
bién se encargó de contactar con empresas que pudieran realizar el diseño y
construcción de la Página. Para ello se constituyó una comisión que centralizó
y canalizó e! tema d*.1 petición de ofertas, siendo el equipo en su conjunto
quien analizó las ofertas recibidas. Las ofertas y sus correspondientes valora-
ciones se trasladaron a la Dirección de la Escuela que tomó una decisión.

• En la 22.J reunión se estableció el aspecto que deberían tener la 1.* y 2.a ventana
de la Página web, todo ello sin perjuicio de las directrices que pudieran fijarse
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con posterioridad para que la Página se adaptase a la imagen corporativa de la
Escuela. Las reuniones 23 y 24 se emplearon para diseñar la Memoria del
Equipo y para nombrara una comisión que la elaborara.

• Tras ia adjudicación del trabajo por parte de la Dirección del Centro a una de
las empresas, se consideró oportuno que en el equipo de mejora se formara
una pequeña comisión con el mandato de controlar el trabajo de la empresa
contratada para la elaboración de la Página web.

2.4. Seguimiento i/ evaluación de ia experiencia y resultado»

Se ha alcanzado el objetivo propuesto. Se ha conseguido una Página web que lo-
gra satisfacer las necesidades de sus usuarios de una forma más directa, conte-
niendo información totalmente actualizada y mejorando su estética. Se ha conse-
guido de esta manera mejorar la imagen de la Escuela de Ingenieros de Bilbao.

Los miembros del equipo de mejora han realizado una valoración del proceso,
así como de los resultados obtenidos mediante la cumplimentación de un cues-
tionario. Del análisis de las respuestas, se puede apuntar:

Se ha reali/.ado un buen trabajo, metódicamente estructurado y de gran aplica-
ción.
Los criterios de funcionamiento establecidos por el equipo han sido adecuados.
La toma de decisiones se ha reali/.ado por consenso, existiendo un clima de coo-
peración y no de competitividad.
El trabajo del equipo se ha visto enriquecido por la participación de personas
pertenecientes a distintos colectivos del centro (Departamentos, Dirección,
P.A.S., Delegación de Alumnos).

Las funciones de las distintas figuras del equipo estaban claras desde el principio
del trabajo.

3. Financiación de la acción

Se solicitó una ayuda en el marco del Plan de Impulso de Programas de Calidad
del Campus de Bizkaia y se obtuvo una respuesta favorable por parte del Vice-
rrectorado de Planificación t1 Innovación Docente.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

2.'1 Fase del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, du-
rante el curso 1998/99.

De la evaluación de la Titulación de INGENIERO INDUSTRIAL, se derivó la ac-
ción de mejora realizada.
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5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Recomendación recogida en el Informe Final sobre la Evaluación de la Titulación
de Ingeniero Industrial (página 32).

6. Impacto y difusión

El impacto y la difusión ha sido muy importante, ya que los resultados del traba-
jo realizado se han materializado en una nueva WEB de ¡a Escuela que constitu-
ye un elemento de comunicación e información interna de primer orden.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Las posibilidades de aplicar el trabajo realizado a otras unidades son muy eleva-
das, tanto en lo referente al diseño de la pagina, como a su posterior actualiza-
ción.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El apoyo recibido, tanto desde los responsables del centro como del vicerrectora-
do de la Universidad del País Vasco ha sido muy importante.

Descriptores:

Nombre de la acción: Diseño de la página web de la Escuela Superior do
Ingenieros de Bilbao desde un punto de vista doble: el de los contenidos de
la página y el de los mecanismos de actualización de dichos contenidos.
Universidad: Universidad del País Vasco.
Unidad: Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao.
Autores y Responsables de la aplicación:
¡'miiwttir. D Javier Muniozguren Colindres.
Luier. D. Ernesto Cilleruelo.
Facilitador. D. Feli Arbizu.
Miembros: D. Javier Canales, Dña. Nieves Duraría, D. Koldo Espinosa, D.
Daniel Estalella, D. Eduardo Jacob, D. José Folix Miñambres, D. Alberto
Oleaga, D. Juan Luis Ordiales, Dña. Begoña Rodríguez, D. Jesús Romo, D.
Juanjo Undlla.
Fuente de localización: www. sc.ehu.es/svwkaül
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SISTEMA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES
EN LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID.
Dos casos prácticos:
• Medición de las expectativas, necesidades y satisfacción de

los estudiantes
• Informe sobre el seguimiento de los cursos propedéuticos

realizados.
Universidad Carlos III de Madrid (2002)

1. Ámbito/Unidad

El ámbito de aplicación es la Universidad en su conjunto. La extracción y ordena-
ción de la información, y los estudios y análisis son consecuencia de la aplicación
de varias propuestas de mejora incluidas en distintos planes de actuación de las
distintas evaluaciones de titulaciones realizadas en la Universidad.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo es claro, dotar a ia Universidad de un sistema de información fiable,
oportuno y flexible para una toma de decisiones eficaz.

2.2. Pltmifiaicióit

El esquema insertado a continuación, puede resumir este punto

Plan Universidad ft/2003

C'ontrat os- Pr ogra mas
con Di'parta mentas

Canlrato-Programa CAM
comente*:

Órganos de Gobierno:
Ketiflón de programas

Presupuestos anuales con
programas a>n Objetivos:

-En^-ñan/j
-Investigación

-CEAES
-RRII

-Gestión v Dirección
-Apovo Docencia e ínveí t i n a

-Ntievjb Cunstruci: lonre

EVALUACIÓN:
-Ptan Je Calidad

(titulaciones, Investigación y Servicios)
-Audtloru*
-Memorias

Plan Plurianual
de Inversiones

2002/200o

Contrato-Programa
de Idve&tigacion

EJECUCIÓN:

Objetivo» ['rugMmas.
DPO. Indicadores,...
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2.3. Descripción de la experiencia

Lo que se ha realizado hasta la fecha es, al margen del diseño del modelo ante-
rior, la estructuración de la información, la definición de los distintos accesos a la
información y la ordenación y recopilación de la información disponible. Cabe
resaltar entre la información disponible todas las tablas del Plan Nacional para
todas las titulaciones y todos los Departamentos de la Universidad, las encuestas
de los profesores desde el año 94 hasta la actualidad, que se pueden consultar
por cada profesor, departamento, titulación, centro, ..., calificaciones de asigna-
turas con los distintos tipos de accesos, etc., todo ello consultable a través del
web de la Universidad.

En paralelo se están desarrollando varios estudios de análisis entre los que se en-
cuentran los dos especificados y otros sugeridos en los distintos informes de las
evaluaciones realizadas.

Y todo ello, se incluye en los instrumentos de planificación, dirección y gestión
de la Universidad.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Se adjuntan dos ficheros ivord que indican claramente las conclusiones a las que
se llegan después de realizar el seguimiento de los dos casos concretos seleccio-
nados para esta convocatoria:

• Informe sobre las expectativas, necesidades y satisfacción de los estudiantes.
• Informe sobre el seguimiento de los cursos propedéuticas.

También se puede consultar en la dirección web indicada la realidad del proyecto.

El seguimiento y la evolución es constante con el objetivo de realizar una mejora
continua del sistema.

3. Financiación de la acción

El gasto se incluye y financia en el presupuesto y planes de actuación de la Uni-
versidad.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Distintas evaluaciones de titulaciones del PNECU.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Está relacionada con varios planes y propuestas de distintas titulaciones evalua-
das, las propuestas eran tanto de los Comités internos como extemos.
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6. Impacto y difusión

El impacto de la experiencia es alto, el sistema se difunde en dos momentos cla-
ves del ano como son la aprobación del presupuesto y la aprobación las cuentas
de liquidación en los Órganos de Gobierno, y a la Comunidad Universitaria a
través de trípticos y memorias.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La aplicación del sistema es para el conjunto de las unidades de la Universidad.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El objetivo que su persigue tiene mucha importancia en la Universidad por lo
que el compromiso y el apoyo de Li Institución es tota!.

f hct|L .'.'!*hrb*niL

l'mvvcto TCI." ¡itiormjdfa Conjunb de Indicador» UOM
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Descriptores:
Nombre de la acción: Sistema de información, análisis y toma de decisio-
nes en la Universidad Carlos III de Madrid.
Universidad: Universidad Carlos III de Madrid.
Unidad: Universidad.
Autores y Responsables de la aplicación: Comité de Calidad: Zulima Fer-
nández, Teresa Vilb^areúi.
Fuente de locatización: La página web central del proyecto ICI es:
http://lorca.uc3m.es/Programacion_presupuesto/Universidad_en_ci-
rr.is/iget.htm
El resto de información está contenida en informes en papel, actas de reu-
niones,...
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AUTOMATRÍCULA. Universidad de Valladolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Todos los centros de la Universidad de Valladolid.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. O

Facilitar el acceso a la matrícula de los alumnos y la gestión administrativa a tra-
vés de INTERNET.

2.2.

Reunión con responsables de Centros, secretarias administrativas, responsables
de aulas informativas, CTI, Servicio de Alumnos y V¡correctorado de Alumnos.

2.3. Descripción de la experiencia

Colaboración del personal propio déla UNIVERSIDAD y de colaboradores estu-
diantiles, dotando de los medios necesarios a las aulas de informática donde se
facilitaba a los alumnos todo lo necesario para la realización de la automatrícuia.
(También podían realizarla desde cualquier punto mediante el acceso a la página
web de la Universidad www.uva.es).

2.4. Scgmitmiito y evaluación tic lñ experiencia y resultado*

En el curso 2001/02 se automatricularon 9047 alumnos.

3. Financiación de la acción

Universidad de Valladolid.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1997. Evaluación del Servicio de Alumnos.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Varias recomendaciones del Comité de Autoevaluación y del Comité de Evalua-
ción Externa sugerían la conveniencia de potenciar la utilización de las nuevas
tecnologías para agilizar el proceso de matricula.

6. Impacto y difusión

En el curso 2002/2003 se envía carta a todos los alumnos con su pasword y luga-
res y fechas de automatrícuia.
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7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Tercer ciclo, cursos propios de la Universidad.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Totalmente y a través de lodos los Centros.

Descriptores:

Nombre de la acción: Automatncula.
Universidad: Universidad de Valladoiid.
Unidad: Todos los centros de la Universidad de ValladoÜd.
Autores y Responsables de la aplicación: S1GMA A1E .-CTL- Servicio de
Alumnos.
Fuente de localización: En guías de matricula, de información a los alum-
nos, carteles, página web de la Universidad www.uva.es
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ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO PERMANENTE DE GESTIÓN,
EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD, BASADO EN EL
MODELO EFQM A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD PARA LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA. Universidad de Salamanca (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Propuestos en el desarrollo de las 5 estrategias contenidas en el Plan Estratégico
de Calidad de la Facultad de Psicología. A fecha junio de 2002 se han completado
el 60°¿ de la acciones.

2.2. Phinifiaiáóii

La aplicación del modelo FQM en la Facultad de Psicología se está desarrollando
en cinco fases, siguiendo los criterios de organización de! propio modelo. En la
primera fase se procedió al análisis de problemas específicos. La segunda fase
consistió en la selección de indicadores específicos para acciones concretas y la
generación de documentos de soporte (Carta de Servicios, etc.) — primer cuatri-
mestre ¿ño 2001 - . Posteriormente se desarrollaron los planes de actuación espe-
cíficos — segundo cuatrimestre 2001 — . Y finalmente se pusieron en marcha las
acciones contenidas en el Plan Estratégico de Calidad y la documentación gene-
rada por el propio sistema, 2001-20U2. La fase fina! consistirá en la evaluación del
proceso de aplicación y la evaluación externa — primer semestre año 2002.

2.3. Dcscri/Kiótt tic ¡a experiencia

Desde comienzo del curso 99-00 el equipo decanal asesorado por los técnicos del
Gabinete de Estudios, Planificación y Calidad de la Gerencia de la Universidad lia
desarrollado, de forma sistemática, la documentación necesaria para poner en
marcha el Plan de Mejora continuo recogido en el "Plan Estratégico de Calidad de
la Facultad de Psicología", su seguimiento y la aplicación de las acciones previstas.

Los objetivos específicos contemplados en este Pian Estratégico de Calidad, se
despliegan en cien acciones referidas a los criterios del modelo EFQM algunas de
las cuales recogen las iniciativas propuestas en el informe por los cuatro departa-
mentos adscritos al Centro. Sin embargo, la aplicación de una sistema de calidad
basado en el modelo FQM ha permitido ampliar el ámbito de actuación al total
del colectivo universitario.
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La puesta en marcha del Plan Estratégico de Calidad de la Facultad de Psicología
llevó a la primera acción que consistió en redactar un documento con los conteni-
dos de la MISIÓN; VISIÓN Y VALORES de la Facultad, esta declaración de in-
tenciones ha sido recogida en diversas publicaciones, la guía académica de infor-
mación al alumno, la página Web del Centro.,.

Posteriormente, y con la ayuda de los técnicos correspondientes se han realizado
los estudios sobre la situación y necesidades de mejora de las infraestructuras en
general y de los laboratorios y espacios de investigación en particular.

Se han constituido nueve grupos de mejora que han realizado su trabajo en torno a
unidades específicas como la cafetería, el servicio de fotocopiadora, la accesibilidad,
tos laboratorios y el servicio de deportes. Y en relación a los temas reflejados en el
Informe Final como puntos débiles: Tutorías, el Servidor, Optimización de la Docen-
cia, Difusión e implicación en dinámicas de calidad por parte de la Comunidad Uni-
versitaria. A propuestas de éstos se han puesto en marcha acciones como:

a) Conseguir que la Universidad de Salamanca establezca un convenio de actua-
ción con el 1NSERSO para acceder a fondos estructurales que permitan la ade-
cuación del entorno en este y otros centros.

b) Negociar con el Servicio Central de Deportes de la Universidad de Salamanca
la utilización de espacios próximos al centro de uso para el colectivo universi-
tario del Campus "Ciudad Jardín".

c) La Facultad cuenta en estos momentos con un Servidor propio que supone un
apoyo importante a la docencia impartida en los niveles de 1.°, 2.° y 3.*'r Ciclo.

d) El desarrollo de acciones encaminadas a mejorar los aspectos de rutorización.
e) Se han sistematizado la reuniones entre el profesorado encargado de impartir

la docencia (cuatrimestral) en las dos titulaciones del centro con e! objetivo de
paliar problemas de solapamiento de asignaturas, consensuar el desarrollo
del plan de carrera del profesorado; y otras acciones en general que permitan
la optimización de la docencia.

f) El análisis de las deficiencias y carencias de infraestructuras para el desevolvi-
miento de los dos aspecto básicos de formación, investigación y docencia nos
han llevado a presentar una propuesta de creación de un Centro Superior de
Investigación en Ciencias del Comportamiento, avalada por el Rectorado de
la Universidad de Salamanca.

Como consecuencia de la aplicación de los criterios de mejora continua contenidos
en el Plan Estratégico de Calidad de la Facultad de Psicología se han puesto en mar-
cha otras iniciativas que permiten disponer en estos momentos de la información
suficiente para realizar las necesarias revisiones de la propia aplicación.

a) Se han realizado encuestas de satisfacción entre el alumnado, el profesorado,
el personal de administración y servicios de las distintas unidades y las fami-
lias de los alumnos de la facultad.

b) Los indicadores de gestión han sido publicados recientemente en el libro "Fa-
cultad de Psicología 2001-2002".
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En enero del año 2002 los responsables de la puesta en marcha del sistema de ca-
lidad han sometido el mismo al sistema de autoevaluacion del Documento Perfil
de la Asociación Española para la Calidad.

2.4. Seguimiento 1/ evaluación de la experiencias y resultados

Cada una de las acciones puestas en práctica se ha valorado y contrastado apli-
cando métodos de análisis sociológicos. Las encuestas de seguimiento de usua-
rios internos y externos muestran un alto grado de satisfacción con las acciones
de mejora implementadas.

La evolución de los indicadores se considera adecuada tratándose, en este casi», de
un proceso aún en ejercicio. Ha aumentado el número de participantes el los grupos
de mejora en los tres estratos de la comunidad. Alumnado, Profesorado y Personal
de Administración y Servidos. Ha aumentado el numero de participantes en cursos
de formación y actualización previstos en la ejecución del plan. Se han desarrollado
la comunicación interna, dotada ahora de una herramienta útil y de acceso mayurí-
tario, que permito mejorar los niveles de atención al usuario externo e interno.

3. Financiación de la acción

facultad de Psicología y Gerencia de la Universidad de Salamanca.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Segunda convocatoria 1998.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR EL COMITÉ INTERNO.

a) Se propone desarrollar un plan de reuniones periódicas y sistemáticas con el
equipo de Gobierno de la Universidad.

b) Se plantea la necesidad de elaborar un documento que recoja de forma explí-
cita las metas y objetivos de la Titulación en relación con el perfil de la Titula-
ción, infraestructuras y recursos humanos.

c) Realizar un estudio sobre la demanda de empleo en relación a la Titulación de
Psicología.

d) Potenciar l¿i infraestructura real y virtual de comunicación entre los miembros
de los Departamentos v de la Facultad.

e) Creación de un equipo permanente de la calidad de la Titulación cuyos objetivos se-
rian el seguimiento de la mejora de la calidad docente en relación a la formulación
de objetivos, la planificación de la guia académica, la coordinación de la docencia, el
seguimiento de los resultados de la enseñanza, el seguimiento de los egresados, la
extensión de las relaciones extemas y potenciación de prácticas externas.

f) Finalmente y con objeto de comprobar periódicamente la ejecución interna y
externa del plan de mejora y emprender nuevas acciones de mejora el Sistema

367



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DF MFJORA

de Calidad de la Facultad de Psicología en el Informe Final se efectúa la si-
guiente propuesta:

"Creación de un Equipo Permanente de la Calidad docente e investigadora for-
mado por el Decano, un miembro de cada Departamento y un alumno, cuyos ob-
jetivos serian e! seguimiento de la mejora de la calidad docente e investigadora
en relación a la formulación de objetivos, el seguimiento de los resultados de la
enseñanza y de !a investigación, el seguimiento de los egresados, la planificación
de !a guía académica, la coordinación de la docencia, la extensión de las relacio-
nes extemas y la potenciación de prácticas externas."

6. Impacto y Difusión

La experiencia ha tenido una buena acogida en las distintas unidades que com-
ponen la institución. E! hecho de que sea una experiencia totalmente innovadora,
respecto a lo que se está haciendo en otras instancias, hace que no se tengan ele-
mentos comparativos suficientes, sin embargo la puesta en marcha de este proce-
so y la difusión que se está haciendo del mismo a través de la Web de la Facultad.

7. Posibilidades de Aplicación en otras unidades

La Facultad de Psicología ha sido la pionera de entre los centros de la Universi-
dad de Salamanca, sin duda nuestra experiencia animará a desarrollar sistemas
de gestión de calidad en otros centros.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Desde el principio de las actuaciones se cuenta con el decidido apoyo de la Insti-
tución, el Rectorado de la Universidad de Salamanca ha impulsado decidida-
mente la propuesta haciéndose participe de las inquietudes despertadas y apo-
yando cada una de las iniciativas puestas en práctica. La Gerencia de la Universi-
dad de Salamanca ha colaborado decididamente manteniendo una unidad de
calidad activa dentro del centro, esta unidad está dando apoyo durante todo el
proceso de implantación del sistema de calidad.

Los costes habidos hasta este momento han sido sufragados en parte con cargo a
fondos de la propia Facultad de Psicología y de otras unidades responsables de
la gestión de la Institución.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Establecimiento de un modelo permanente de ges-
tión, evaluación y mejora de la calidad, basado en el modelo EFQM A tra-
vés del establecimiento y puesta en marcha de un Plan Estratégico de Cali-
dad para la Facultad de Psicología.
Universidad: Universidad.
Unidad; ¡"acuitad de Psicología
Autores y Responsables de la aplicación: Responsables: equipo decan.il de
la Facultad de Psicología: decpsico@usal.es, José Luis Vega Vega. Decano
de la Facultad: jl".'1 usa les, Mercedes Isabel Rut'da Sánchez. Secretaria de la
Facultad: miruediHiusal.es, Cristina Jenaro. Yicedecana de Infraestructu-
ras: crisje^usal.es, José Carlos Sánchez. Vicedecano de Docencia: jsan-
chezti'usal.es, José María Arana. Vicedecano de Relaciones Institucionales:
a rana® usal.es
Fuente de localización: Publicaciones en http://psicologij.usal.es
Plan Estratégico de Calidad de la Facultad de Psicología. Misión Visión y
Valores. Carta de Servicios. Libro de Protocolo. Libro de Estilo. Actas e
Informes de Grupos de Mejora. Memoria de Evaluación de la Facultad de
Psicología.
Publicaciones en soporte papel a disposición en el Decanato del Centro:
Facultad de Psicología 2001-2002. Actas reuniones del equipo directivo.
Proyecto creación del Centro Superior Hispano-Luso de Investigación en
Ciencias del Comportamiento.
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN LA FACULTAD
DE QUÍMICA. Universidad de Barcelona (2002}

1. Ámbito/Unidad

Laboratorios de prácticas docentes de los departamentos de la Facultad de Quí-
mica.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Crear una cultura de la calidad entre el alumnado, profesorado y personal de ad-
ministración.

Mejorar la organización y la gestión de la docencia práctica.

Fomentar el respeto y la protección del medio ambiente.

Mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo en el laboratorio.

2.2. Plunificación

La acción se planificó en el marco de la colaboración de la Facultad y la Unidad
de Garantía de Calidad de la UB.

Desde 1996 la Facultad de Química ha estado implicada en la implantación de un
Sistema de Gestión de la Calidad para los laboratorios de prácticas, a la vez que se
han dedicado muchos esfuerzos encaminados a la mejora de las condiciones de
Seguridad y Salud laboral en el centro. A partir deJ año 2000 se consideró que,
aunque se habia realizado una gran cantidad de trabajo, de cara a su consolidaciiín
y a la mejora de las actividades, era necesario una gestión unificada y técnica de
todos los aspectos que hacen referencia a la Calidad, la Seguridad y el Medio
Ambiente y por eso era indispensable la existencia de una unidad técnica, adscrita
a la Facultad, que asumiese la creación y la gestión de un Sistema Integrado.

2.3. Descripción de la experiencia

• Contratación de un técnico superior (Grupo I) en marzo de 2001.
• Creación de la Unitat de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut Laboral por

la Junta de la Faculta! de Química en noviembre de 2001.
• Transferencia de la Documentación controlada del Sistema de Gestión de Cali-

dad desde la Unidad de Garantía de Calidad de la UB a la UQMAS.
• Auditoria de la Documentación traspasada.
• Modificación de la estructura documental basada en unos Procedimientos Ge-

nerales fPG) para las actuaciones en el ámbito de Facultad y Procedimientos
Normalizados de Trabajos (PNT) para las actividades especificas de cada De-
partamento.
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• Renovación del proceso de firmas de los documentos con la implicación del
Decano en el caso de los Procedimientos Generales y los Directores de los De-
partamentos en el caso de los PNT.

• Descripción de todos ¡os procesos implicados de la docencia práctica a través
del diagrama de flujo que se adjunta.

• Realización de un inventario de los residuos generados en las prácticas de los
Laboratorios Básicos.

• Propuesta de minimización, tratamiento, eliminación o recuperación de los re-
siduos generados.

• Modificación de los manuales de prácticas de los Laboratorios Básicos con el
objeto de incluir la información medioambiental y de seguridad que sea nece-
saria, así como el tratamiento de los residuos.

• Elaboración de un video didáctico sobre el aseguramiento de la calidad en los
laboratorios (versiones en Catalán, Castellano e Inglés}.

• Diseño según la normativa vigente de los almacenes de subproductos y resi-
duos.

2.4. Seguimiento y tvnliaicitin de la experiencia }l resultados

Seguimiento y Evaluación:

Establecimiento de un conjunto de indicadores que permitan evaluar el funcio-
namiento del Sistema de Gestión Integrado (en fase de elaboración).

Encuestas a los estudiantes para evaluar su grado de sastisfacción respecto a la
docencia práctica en los .ispéelos de profesorado, organización y gestión me-
dm.imbiental.

Auditorias internas de la UQMA5.

Revisión del Sistema Integrado de Gestión por parte del Comité de la Calidad y
la Comisión de Seguridad.

Resultados:

Dado que esta experiencia es continuación de la acción de mejora presentada en
la convocatoria del Plan de Calidad de la Universidades del año 2000, se preten-
de consolidar los resultados obtenidos en las etapas anteriores que están refleja-
dos en la publicación de Acciones de Mejora convocatoria 2000. Ministerio efe
Educación Cultura y Deporte. Consejo de Universidades (págs. 153 a 160). Por
otro lado la creación de la UQM AS ha supuesto un soporte técnico imprescindi-
ble para el profesorado implicado en el establecimiento del Sietema Integrado de
Gestión. Se ha producido un cambio significativo en el grado de implicación de
las direcciones de los Departamentos, esencial para el establecimiento y la conso-
lidación de la experiencia.
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3. Financiación de la acción

Rectorado: Dotación de una plaza de Grupo I de plantilla (persona responsable
de la UQMAS).

1 Inscripción en el curso de AENOR "ISO 9001 para centros de formación"

División III: Dotación de 4 becarios de 12 horas semanales

1 Inscripción en el curso de AENOR "ISO 9001 para centros de formación"
Facultad: Gastos de funcionamiento de la Unidad de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Laboral (UQMAS)

2 Inscripciones al 2." Congreso Internacional "Docencia Universitaria e Innova-
ción". Tarragona, 2002

Ayuda de la Generaiitat de Catalunya y del Gabinete per I'Avaluació i Innovado
Universitaria de la UB para la realización del vídeo didáctico sobre el asegura-
miento de la calidad en los laboratorios.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Evaluación de la Titulación de Química en 1995 iniciada por la UB.

Evaluación de la Titulación de Ingeniería Química en la convocatoria 1996.

Seguimiento de los resultados de la evaluación en el marco de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario en Cataluña en la convocatoria del año 1998.

Evaluación de la Investigación en el marco de la Agencia para la Calidad del Sis-
tema Universitario en Cataluña en la convocatoria del año 1998.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Gestión poco eficiente de tos laboratorios de prácticas.

Ajustar más las prácticas de ¡os alumnos a la realidad del mundo laboral.

Medidas de seguridad de las instalaciones poco adecuadas.

Necesidad de implantar sistemas de aseguramiento de la calidad y la seguridad
en los laboratorios de investigación.

6. Impacto y difusión

— "La docencia práctica" R. Compañó y V. Girona, Taller Implantado de les mi-
llores organizado per la Agencia per a la Qualitat de! Sistema Universitari de
Catalunya. Lleida. Febrero 2001.

— "Teaching quality principáis in undergraduate laboratones" R. Compañó.
G. Rauret. Education in Analylical Chemistry. Córdoba 2001.

— "Gestión de la calidad en los laboratorios docentes. La experiencia de la Fa-
cultat de Química de la Universitat de Barcelona" K. Compañó. XII Reunión
de la Sociedad Española de Química Analítica. Huelva 2001.
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— "Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en los laboratorios
de prácticas de la Facultad de Química de la Universitat de Barcelona" R.
Cnmpañó, M. Ferrer, J. A. Garrido, J. Giménez, I. Pérez, N. Uorca, J. Mal ¡oí, Á.
Montaña, C. \avarro, D. Sainz. 2." Congreso Internacional "Docencia Univer-
sitaria e Innovación". Tarragona, 2002,

— "Laboratorios de prácticas de ingeniería química y de química: un sistema
de gestión de la calidad" j . Giménez, R. Compaño, J. Mallo!,). A, Garrido, D.
Sainz, I. Pere/, |. Albert, F. L'rpí, M. Llauradó, J. Fernandez, C. Navarro. Con-
greso Mediterráneo de Ingeniería Química, Barcelona noviembre 20Ü2.

— "Video didáctico sobre la gestión de la calidad en los laboratorios docentes"
R. Compaña, J. Mallo] ,J. A. Garrid», D. Sainz, I. Pérez, J. Giménez, J. Albert, F.
L'rpí, M. Llauradó, J. Fernandez, C. Navarro. 10.11 Jornadas de Análisis Instru-
mental. Barcelona. Noviembre 2002.

— "Inrroducing the concepts of quality management of chemical laboratorios
by means of a video" K. Compañó,). Mallol,J. A. Garrido, D. Sainz, 1. Pérez, J.
Giménez, J. Albert, F. L'rpi, M. Llauradó, J. Fernández, C. Navarro. Euroanaly-
sis-12, Dortmund. Septiembre 2002.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Cualquier unidad que disponga de laboratorios docentes, ya sea del tipo de cien-
cias experimentales, ciencias de la salud o del tipo de las ingenierías.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Los apoyos recibidos por parte del Rectorado y la División de Ciencias Experi-
mentales y Matemáticas han sido en términos económicos, de personal y técni-
cos, así como la difusión de la experiencia en diferentes foros.

Descriptores:

Nombre de la acción: Implantación de un sistema de gestión integrado de
Cdlkl.id, medio ,imhente y seguridad en la Facultad de Química.
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: [\nultad de Química.
Autores y Responsables de la aplicación: Decanato de la Facultad de Quí-
mica. Comité de la Calidad de la Facultad de Química (responsable Dr.
Compañó). Unidad de Garantía de Calidad de la Universidad de Barcelo-
na. Unilat de Qualitat, Medi Ambien!, Seguretiit i Salut Laboral de la Facul-
tad de Química (UQMAS).
Fuente de localizacion: Memoria del Pía de la Qualitat IÍWS Luhmiforif de
Practique*. Facultat de Química. 5.'' Etapa. 2001.
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"Implantado d'un sistema de gesfió de la qualitat (SGQ) ais laboratorio de practi-
ques iíc la Faadtat de Química de la Universitat de Barcelona" Comité de la
Quaiitat deis Laboratoris de Practiques de la Facultat de Química. Fitxa so-
bre Docencia de Quaiitat. Bones Practiques Fitxa 18. Universitat AuUmoma
de Barcelona.
"SisIntuí de aseguramiento de la calidad de los laboratorios de prácticas de de la Fa-
cultad de Química. Universital de Barcelona". Acciones de Mejora convocato-
ria 2000. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Consejo de Universi-
dades.
"Qiiíility manageineiit in undergraduatc laboratories. A si/stematic approach toits
implemeiüntkm." G. Rauret, R. Compañó. Mikwchituica Acta. En prensa.
Página web de la UQMAS: http://www.ub.es/quimica/uqmas
Annexo Diagrama de íuncioruimientn

374



V. GFSTIÓM'NIVFRSITARIA

375



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

DISEÑAR Y PRODUCIR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS
NAVALES DE BILBAO BASADO EN LA NORMA UNE-EN-ISO
9001:2000 Y APLICADO A LAS TITULACIONES IMPARTIDAS EN
EL CENTRO. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (2002)

1. Ámbito/Unidad

Díplomatura en Navegación Marítima, Diplomatura en Máquinas Navales, Licen-
ciatura en Náutica y Transporte Marítimo y Licenciatura en Máquinas Navales.

Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Portugalete.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

— Formar un Comité de Calidad integrado por profesores y expertos en forma-
ción marítima internacional.

— Aprender do una asesoría externa para la implantación de un Sistema de Ges-
tión de la Calidad.

— Producir un Manual de Calidad para las actividades de formación de la ETS
de Náutica y Máquinas Navales.

— Producir la colección de los Procedimientos operativos que detallen los ele-
mentos del Manual de Calidad.

— Producir las necesarias Instrucciones de trabajo y formularios.
— Someter los documentos producidos al análisis y revisión de los estamentos

de la UPV/EHU y de la propia Escuela que corresponda, teniendo en cuenta
las observaciones que produzcan.

— Comunicar a todos los afectados la implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad, así como las revisiones que convenga hacer al sistema.

2.2. Planificación

El 19 de marzo de 2001 sale a concurso el Pliego de prescripciones técnicas para
la contratación de los servicios de asesoría para la implantación de un sistema de
calidad en la ETS de Náutica y Máquinas Navales de Portugalete donde se esta-
blece el trabajo a desarrollar en un período de dos años y dividido en dos etapas:

Etapa I (a realizar durante e¡ año 2001 y por un valor de 9.015,18 €, pagándose el
25% a la firma del contrato y el 75% al finalizar esta etapa)

Fase 1: Diseño del Sistema: Presentación del proyecto. Toma de datos. Formación
interna del personal para la correcta realización de las actividades de implanta-
ción del Sistema de Gestión de Calidad. Elaboración de la documentación.

Fase II: Planificación de la Implantación: Plan de Implantación.
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Etapa II (a realizar durante e! ano 2002 y por un valor de 6.010,12 €, pagándose
el 25"ri al comienzo de esta etapa el 50 '.'o al finalizarla y el 25".. restante una vez
obtenida la certificación).

Fose 111: implantación: Seguimiento de la implantación.

Fase IV: Auditorías Internas.

Fase V: Apoyo durante la Certificación.

2.3. Dcstripción de la experiencia

Partiendo de! documento de POLÍTICA DE LA CALIDAD redactado, consen-
suado y firmado por el director de la Escuela el 23/07/01 y basándonos en la me-
jora continua auspiciada por el modelo ISO 9001:2000, e! Comité de Calidad de la
Escuela con la ayuda del organismo asesor {Alium Qualitas) ha definido el mapa
do procesos que configura el servicio principal que ofrece la Escuela: la
FORMACIÓN de su alumnado, para la obtención de un título académico que le
abra las puertas de <u colocaciór. nacional e internacional.

Para ello ha dividido su Sistema de Gestión en 4 capítulos siguiendo el modelo
de Demming (I'DCA):

Capitulo 1. Responsabilidades de la Dirección: donde se ha enmarcado el Con-
trol de la Documentación, los Registros de Calidad, el Comité de Calidad y la Revisión
del Sistema por la Dirección junto con la Organización y Responsabilidades ligadas al
Sistema de Gestión de la Calidad.

Capitulo 2. Gestión de los Recursos: donde se han definido las Competencias, la
Tainn de Condenan, la h'ornniaóii y las Infraestructuras.

Capitulo 3. Realización del Servicio: donde se recogen todos los procesos liga-
dos con la formación propiamente dicha, desde la Elaboración y Revisión de tti
Oferta Educativa, pasando por la Matriculacióu y Admisión del alumnado, el proceso
de Acogida del alumnado junto con los de Planificación de la* Titulaciones, Písalo del
Programa de las Asignaturas, Planificación Docente, Impartición de la Docencia y Ges-
tión de Compras.

Capítulo 4. Medición, Análisis y Mejora: donde radican los procesos de gestión
de las No Conformidades, de las Acáones Correctivas, Preventivas i/ de Mejora, de la
Satisfacción de los clientes y de las Auditaría? internas da la Calidad.

Todo esto ha llevado a la identificación de 20 PROCESOS (estratégicos, de do-
cencia y de apoyo) du1 los que están definidos, redactados y realizados 17, a falta
de 3 pendientes de redacción definitiva.

En los próximos meses quedará definido el grupo de indicadores del Sistema de
Gestión de calidad que será adaptado al que se obtiene en la evaluación del II
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Plan de Calidad añadiendo aspectos importantes y específicos de nuestras titula-
ciones.

De todos estos procesos cabe destacar cinco de ellos, Planificación de las Titulacio-
nes, Diseño del Programa de las Asignaturas, Planificación Docente, ¡mpartición de la
Docencia y No Conformidades, que configuran un elemento paralelo al sistema de
gestión que es eí PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y
LOS 11 DEPARTAMENTO QUE EN ELLA TIENEN ASIGNADA LA DOCEN-
CIA, aprobado por amplia mayoría en Junta de Centro del pasado día 28 de junio
de 2002.

La apertura del Curso Académico 2002-2003 se realizará poniendo en práctica
este protocolo que afecta a todo el profesorado de nuestro centro con el fin de te-
ner los registros necesarios de la puesta en marcha de todo el Sistema de Gestión
y asi pedir la Certificación ISO 9001:2000 en la Formación Marítima Superior,
para el mes de marzo de 2003.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

La experiencia de la implantación del Sistema de Gestión en nuestra Escuela está
sirviendo para responder a un principie básico de Calidad, "liacer bien lo que hay
que hacer bien".

Hay un aspecto en nuestra experiencia que le da un carácter de absoluta nove-
dad. El compromiso con la Calidad afecta a toda la organización, por lo que to-
das las personas que forman parte de la Escuela deben de aceptar la responsabili-
dad de participar activamente en la mejora de la Calidad. En este sentido, se hace
necesario analizar el marco general en que se desarrolla la Titulación y muy es-
pecialmente, la contribución de los Departamentos a! proceso de gestión de! Sis-
tema de la Calidad de la Escuela.

La Escuela conceptúa a los Departamentos con docencia en las titulaciones que
en ella se imparten, como proveedores de docencia a través de su profesorado
con asignación docente en dichas titulaciones. Dicha consideración de proveedo-
res de los Departamentos es compatible y respeta las funciones que los estatutos
de la UPV/EHU y los diferentes reglamentos vigentes asignan a los mismos.
Esta condición de proveedor necesario implica una estrecha colaboración entre
la Escuela y los Departamentos.

El papel fundamental que juegan los Departamentos en el funcionamiento de la
Escuela hace que cualquier "No Conformidad" en la docencia que imparte el
profesorado adscrito a los mismos, tenga un efecto inmediato en la calidad de la
formación del alumnado y, por lo tanto, en la imagen que transmite la Escuela
ante terceras partes.

En este orden de cosas, la Escuela y los Departamentos afectados manifiestan su
voluntad de regirse en sus actuaciones por un PROTOCOLO DE COLABO-
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RACIÓN, sin perjuicio de lo establecido en las diferentes normativas vigentes en
la UPV/EHU, que tendrán el tratamiento de condición necesaria. Estas normati-
vas son: Estatutos de la UPV/EHU, Reglamento do Planificación Docente y Eva-
luación del Alumnado, Reglamento de la ETS\M\, Reglamentos de los Depar-
tamentos, Circular de Gestión de Profesorado, Procedimiento Integrado para de-
terminar !a Oferta Docente y el Encargo Docente del Profesorado. Sólo las
modificaciones de dicha regulación que afecten al presente protocolo supondrán
una revisión del mismo para comprobar su grado de adecuación a los cambios
realizados en dicha regulación.

De todo el contexto asociado al Protocolo cabe destacar el Informe Final de cada
Asignatura elaborado por el profesor donde se recogen, listado de alumnos, sus
notas, las estadísticas de rendimiento y el informe del docente donde se recogen
•í indicadores con respecto al cumplimiento del temario propuesto, a la adecua-
ción de¡ temario a los descriptores del Plan de Estudios y la adecuación del tema-
rio al Convenio Internacional STCW 7.S, en su forma enmendada.

(Podemos poner a disposición de la persona que lo solicite tanto ei Protocolo
como los procedimientos que los sustentan.)

3. Financiación de la acción

La contratación de una asesoría externa para la implantación del un Sistema de
Gestión de Calidad en nuestra Escuela asciende a 2-500.000 ptas. (15.025,30 €),
de las cuales 500.000 ptas. se destinaron de los propios presupuestos del Centro y
el resto se ha obtenido del V'icerrectorado de Innovación e Infraestructura Do-
cente en baso al Contrato Programa con el Gobierno Vasco. A esto habrá que aña-
dir e! coste de la certificación por AENOR para marzo dei 2003 que ascenderá a
SOO.OOtí pts y que obtendremos (D.m.) de las mismas fuentes.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Segunda Convocatoria 1998/99

Evaluación de las Diplomaturas en Máquinas Navales y en Navegación Marítima.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Esta acción está definida en el Informe de Evaluación de la Enseñan/.i, con máxi-
ma prioridad, dentro del apartado de Gestión de Calidad y respondiendo al
Objetivo Operativo (24) "Crear las bases de una cultura de la calidad y mejora
continua mediante la elaboración de un Plan de Calidad", y a ias acciones estraté-
gicas (24.2) "Crear un Comité de Calidad en la Escuela que planifique y realice el
seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos establecidos" y (24.3) "Ela-
borar plan estratégico de la Escuela y plañe? anuales en cumplimiento de las nor-
mas de calidad, teniendo en cuenta los requisitos a estos efectos del convenio in-
ternacional STCW 78, en su forma enmendada".
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6. Impacto y difusión

El proceso de implantación del Sistema de Gesiión de Calidad en nuestra Escue-
la está siendo de referencia tanto interna, en nuestra Universidad (el Vicerrecto-
rado de Innovación e Infraestructura Docente, la Cátedra de Calidad y dos cen-
tros, la EUIT1 de Eibar y la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao están si-
guiendo de cerca este proceso), como en el exterior. Asesorías da Calidad y la
propia AENOR.

En cuanto a la difusión en los pasados XX Cursos de Verano de nuestra universi-
dad {septiembre 2001) expusimos la metodología a emplear y en la próxima Se-
mana Europea de la Calidad (noviembre 2002), junto con AENOR expondremos
las peculiaridades de este innovador Sistema de Gestión que por primera vez, en
un centro de educación superior en nuestro país, se introduce en la gestión de la
actividad docente de nuestro profesorado en el aula, dentro del proceso de for-
mación del alumnado de nuestra Escuela, desde el momento en que tiene conoci-
miento de nuestro centro, pasando por su matriculación en el mismo, siguiendo
por el proceso de planificación y ejecución de la docencia y culminando con la
obtención del título académico correspondiente.

Descriptores:

Nombre de la acción: Diseñar y producir un sistema de gestión de calidad
en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Bilbao
basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y aplicado a las titulaciones
impartidas en el Centro.
Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Erriko Unibortsitatea.
Unidad: Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Por-
tu paleto.
Autores y Responsables de la aplicación: Comité de Implantación del Sistema
de Gestión de Giínímí: Jorge Arguincliona Monasterio, Antonio Caamaño Pé-
rez. José Antonio Casia Luzuriaga, Eduardo Cruz Iturzaeta, Esperanza
Díaz Tajada, Itsaso Ibáñez Fernández y Ana Una SerTano.
Refipoiinablc de Calidad: .Alfonso Carlos Davalillo Aurrecoechea.
Fuente de loralización:
e-mail:
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CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000. DISEÑO PLANES DE ESTUDIO Y
DESARROLLO PLANES DOCENTES. Universidad Miguel Hernández
de Elche (2002)

1. Ámbito/Unidad

Ordenación Académica UMH.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Como objetivo genera! se pretendió: Asegurar !a calidad de la gestión académi-
ca. Además, so buscaba:

1. Respetar necesidades y expectativas de los grupos de interés.
2. Desarrollar sistema de calidad para ia gestión académica.
3. Facilitar un mejor funcionamiento y una mayor coordinación..
4. Introducir sistemas basados en la gestión por procesos.
5. Impulsar la mejora continua.
b. Posibilitar la tomar decisiones basadas en hechos y datos (transparencia).
7. Preparar la L'MI I para procesos de certificación en el futuro derivados de la

aplicación de la LOU.

i •> PUwifiaicióti

Se ha reflexionado sobre la propia gestión académica, diseñado los procesos,
identificado responsables de actividades, definido tiempos, coordinado accio-
nes, construido sistema de evaluación y de mejora, puesto en marcha mecanis-
mos para conocer necesidades y expectativas de los grupos de interés (véase
Anexo de documentación del sistema de calidad).

El proceso de certificación específicamente ha durado algo menos de un año,
aunque con anterioridad se estaban realizando evaluaciones, diseñado el sistema
de calidad y especificado el nivel de implicación de los diferentes órganos de la
UMH.

La nueva norma ISO 900Ü es especialmente exigente en cuanto a la evaluación o
seguimiento, siendo uno de los requisitos la orientación hacia la mejora conti-
nua. Los mecanismos para detectar no conformidades o para poner en marcha
acciones preventivas son una de sus características. En este sentido, la filosofía
de nuestro Sistema sigue el modelo PDCA.

2.3. Descripción ilc la experiencia

A partir de las acciones de evaluación y de mejora de la calidad puestas en prác-
tica en la UMH desde 1997 y de la normativa estatal y propia sobre gestión aca-
démica hemos diseñado, siguiendo las normas ISO 9000, el Sistema de Calidad
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que facilita y potencia la gestión académica de los planes de estudio y de los pla-
nes docentes. En esta práctica ha sido fundamental la experiencia obtenida con la
primera certificación ISO 9002 y la posterior actualización a la Norma del 2000.
Nuestro marco de actuación vino dado por la decisión estratégica de certificar
aquellos procesos de actividades esenciales en la universidad, específicamente,
centrados en los aspectos académicos. Primero, con la certificación de las prácti-
cas de estudiantes en empresas y, posteriormente, esta última certificación.

Las actuaciones del Consejo de Calidad (órgano integrado por empresarios de
gran prestigio a nivel nacional y autonómico, por directores de institutos, de
Centros de Formación del Profesorado y por técnicos en materia de calidad de
algunas de las más importantes empresas españolas), el Plan Estratégico de Cali-
dad de la UMH, los estudios de inserción laboral y de evaluación de los resulta-
dos de la actividad académica por egresados y empresarios, están implicados en
este Sistema. Una característica esencial de la Norma es el desarrollo de mecanis-
mos para asegurar la conformidad de los servicios con los requisitos de los clien-
tes (grupos de interés). En la UMH entendemos por taies no solo a los licenciados
y diplomados sino también a¡ sector académico, empresarial y profesional. El ob-
jetivo es asegurar la formación académica, técnica o artíslica pero, también, que
dicha formación responda a las exigencias del entorno y a las demandas del sec-
tor productivo, a fin de lograr para nuestros egresados una ventaja competitiva
de cara a su inserción laboral.

La elaboración del Manual de Calidad de Ordenación Académica se basó en la
"política de calidad de la UMH" y, actualmente, recoge esencialmente las guias
de actuación que deben seguirse en el diseño de los planes de estudio y en el de-
sarrollo de los planes docentes. El Manual de Procedimientos describe como ac-
tuar, en qué orden y con qué responsabilidades de tal forma que se especifica en
cada caso la mejor forma en que debe procederse. Por último, se diseñaron una
serie de registros de calidad que sirvieran para determinar los avances logrados.
Estos registros presentan, en nuestro caso como novedad, que están iníormatiza-
dos y contienen toda la información on-line. Ésta es una importante novedad y
que es consecuencia directa de abordar esta certificación. Las ventajas de la infor-
mación que se gestiona de esta forma prácticamente automática, ha supuesto un
importante ahorro en términos económicos y, desde luego, una ventaja valorada
por el personal que se ve descargado de las tareas más burocráticas derivadas de
la aplicación de la norma ISO.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

La certificación con la norma ISO 9001:2000 por AENOR nos ha permitido:

1. Rendir cuentas ante la sociedad de la gestión académica que realizamos.
2- Obtener un reconocimiento por tercera parte de la calidad de la gestión acadé-

mica realizada.
3. Poner en marcha mecanismos de evaluación y de mejora continua, respon-

diendo a una exigencia social y ética.
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4. Racionalizar algunas tareas e incrementar la coordinación, incorporando un
método de trabajo que intenta prevenir los posibles errores.

5. Ser más exigentes en aquello que es estratégico, siendo más conscientes de la
necesidad de tener en cuenta la perspectiva de todos los grupos de interés.

6. Sentir que hacemos un trabajo útil para muchas personas, una tarea de una
gran responsabilidad ante la sociedad.

7. Identificado y moniturizado indicadores de calidad de la gestión académica y
diseñado los procesos clave.

Por otro lado, esta certificación se produce en un momento de gran expectación,
fechas antes de la creación de la AMECA que fijará aquellas condiciones que con-
sidere imprescindibles para asegurar la calidad de los títulos. Con independen-
cia de los requisitos que se definan, parece razonable pensar que este nuevo pro-
ceso de evaluación universitaria requerirá que las universidades dispongan de
un Sistema de Calidad, de procesos claramente definidos, de objetivos que res-
pondan a las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, y de
un enfoque hacia la evaluación y la mejora continua. La certificación ISO contri-
buye, en nuestro caso, decididamente a ello.

3. Financiación de la acción

Presupuesto del Vicerrectorado de Ordenación Académica y del Servicio de Ges-
tión y Control de la Calidad de la UMH.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

A raíz de nuestra participación en PNECU y del desarrollo de la evaluación de
las titulaciones y con la perspectiva de nuestra participación en PCU, abordamos
la certificación del diseño de planes de estudio y del desarrollo de los planes do-
centes. Se trataba de un área de gestión significativa dentro de las evaluaciones
que realizábamos y en línea con las perspectivas que se deducían de los borrado-
res de la LOU.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

El Comité de Calidad de la UMH aprobó el desarrollo de los trabajos que han
culminado con la certificación referida y, posteriormente, el Manual de Calidad
requisito indispensable de la certificación conforme a las normas ISO 9000.

6. Impacto y difusión

Al tratarse de la primera vez que en España se certifica este tipo de actividad el
nivel de impacto ha sido elevado, tanto en prensa (nacional y local} como en el
sector de la enseñanza superior, en enseñanza secundaria y en la propia UMH.
Al acto de entrega de la certificación asistió no solo el Consejo de Calidad sino,
también, la Comisión Gestora y la Comisión de Ordenación Académica.
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7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El sistema es exportable a otras Universidades. Se han diseñado aplicaciones in-
formáticas para asegurar la agilidad en la gestión de las no conformidades y ac-
ciones preventivas que facilitan enormemente estas tareas evitando las cargas
"burocráticas" que acompañan en ocasiones a la certificación ISO.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

La Comisión Gestora de la UMH en su sesión de! 29 de enero de 1998 aprobó el
documento de Política de Calidad de !a UMH. con fecha 12 de marzo de 1998 el
reglamento de Órganos con Competencias en Materia de Calidad (revisado con
fecha de 13 de septiembre de 2000) y con fecha 23 de febrero de 2000 el Plan
Estratégico de Calidad de la UMH. El'26 de febrero de 2002 aprobó el Manual de
Calidad de Ordenación Académica. El nivel de implicación del Equipo Rectoral
ha sido decisivo y muy alto.

Descriptores:
Nombre de la acción: Certificación ISO 9001:2000. Diseño planes de estu-
dio y desarrollo planes docentes.
Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
Unidad: Ordenación Académica UMH.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrector;!do de Ordenación
Académica. Servicio de Gestión y Control de la Calidad.
Fuente de locaüzación: Calidad gestión académica. Calidad Total, Normas ISO.
e-mail: http://www.umh.es/calidad
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ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA DE LAS
SECRETARÍAS DE LOS CENTROS. Universidad de Valladolid (2001)

1. Unidad

Secretarias Administrativas de Centros.

2. Problema detectado

En total son 103 los problemas detectados en el análisis de los distintos procesos que
se gestionan desde las Secretarías de- Centros. Estos problemas hacen referencia
principalmente a falta de normativa, diversidad de criterios en cada Centro y fal-
ta de coordinación de los distintos responsables entre sí, y entre ellos y el perso-
nal de Secretarías. Para cada uno de estos problemas se propone una solución
concreta, factible y consensuada por el Grupo.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Analizar e! estado actual de las Secretarias de Centros en cuestión organizativa
(gestión académica, gestión económica, gestión de personal), detectando las defi-
ciencias y proponiendo posibles soluciones a los responsables de implantarlas.

Unificar la gestión administrativa de las Secretarías Administrativas de los 24
Centros que integran la Universidad de Valladolid en sus 4 Canipus (Patencia,
Segovia, Soria y Valladolid)

Solucionar los problemas de descoordinación con los diferentes Jefes de Servi-
cios Centrales y Autoridades Académicas

Mejorar todos aquellos procesos susceptibles de ser mejorados internamente.

3.2. Despliegue

Planificación: El 8 de noviembre de 2000 se tiene una primera reunión para plani-
ficar los objetivos y las acciones a desarrollar. Se forma un grupo de trabajo con
representantes de todas las Secretarías de Centros de los 4 Campus, la Jefe de
Servicio de Alumnos, !a responsable del programa Sigrna y la técnico de Planifi-
cación de la Gerencia. Este grupo se divide a su vez en 4 subgrupos que analizan
ios diferentes procesos. Los procesos que se estudian son:

Actas, Matrícula, Sigma, Convalidaciones, Elecciones, Seguros, Prácticas, P.O.D.,
Traslados de Expediente, Títulos, Libre elección, Pnicticum, Certificados, Forma-
ción de expedientes. Proyectos, Archivo, Intercambios, Pruebas de conjunto.
Cambios de Grupo, Información, Admisión, Becas, Prácticas en empresas, Secre-
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taría de dirección, Memoria, Registro, Planes de estudio, Ext. Universitaria, Se-
gundos ciclos. Gestión económica y Gestión del personal.

Actuaciones. Desde el 8 de noviembre hasta el 28 del mismo mes estos 4 subgrupos
mantienen reuniones continuas hasta analizar en detalle, primero en su Centro co-
rrespondiente y luego con los otros miembros del subgrupo, el desarrullo de los
procesos que les han correspondido, señalando las deficiencias que encontraban y
buscando posibles soluciones a estas deficiencias. Desde el 28 de noviembre hasta el
21 de diciembre se ponen en común los cuatro estudios realizados.

El 21 de diciembre se forma un Grupo de Mejora con representantes de los cua-
tro grupos para analizar en profundidad todas las soluciones aportadas, elaborar
un catálogo de propuestas de mejora, y dividir éstas según sus responsables.

Los días 1,5,9 y 16 de febrero y 5 de marzo reuniones de este Grupo de Mejora.

Redacción y envió del trabajo final a todas las Secretarías para ser consensuado.

Aprobación general. Se forman Comisiones de presentación de las propuestas de
mejora a cada uno de sus responsables, y comisiones de seguimiento de estas
propuestas

28 de marzo: presentación a los señores Rector y Gerente del estudio terminado.

A partir de esa fecha, las distintas Comisiones han ido manteniendo reuniones
de trabajo con los distintos responsables de las propuestas de mejora; Vicerrector
de Ordenación Académica, Vicerrectora de Alumnos, Secretaría General, etc.,
con el fin de estudiarlas y ver su posibilidad de implantarlas.

En junio mantenemos una reunión para seguir la marcha a la implantación de las
propuestas.

Seguimos con tas comisiones de seguimiento.

Recursos:
Humanos: Todo el personal de Secretarías de Centros, especialmente sus respon-
sables

Responsables de las Unidades Administrativas Territoriales

La ¡efe del servicio de alumnos

La responsable del programa Informático Sigma

La Técnico de Planificación de la Gerencia

Materiales: Ninguno

Temporalización: Ya descrita.
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Seguimiento: Mediante reuniones de puesta en común de las Comisiones de Se-
guimiento e informe escrito a la Técnico de Planificación de ia Gerencia.

Evaluación y medición de resultados: Todavía no puesto en marcha.

3.3. Resultado*

Cuantitativos

Sin poder detallar, porque no está elaborado, se ha dado respuesta a una parte
importante de las propuestas de mejora que se señalaban ( más del 30% ) y se
está en vías de solucionar otra parte.

Cualitativos

Conocimiento, intercambio de experiencias, coordinación y comunicación de los
responsables de las secretarías de 24 Centros. Trabajo en equipo. Estímulo de la
participación, motivación y comunicación de todo el personal que ha participado
en el proceso.

Mayor coordinación también con todos los responsables de alguno de los proce-
sos que se gestionan desde las Secretarías.

Información al conjunto de la Institución de las labores que se realizan en estas
unidades.

Mejora de la prestación del Servicio y, por tanto, mejor atención de! alumno.

Unificación de los trámites administrativos que se siguen en las Secretarías de los
Centros.

3. Financiación de la acción

No precisa

4. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del FNECU

Vinculado a la propuesta que encabeza la lista de Propuestas de Mejora del
Informe de Autoevaluación del Servicio de Alumnos de mayo de 1998: "Redactar
y aprobar la normativa necesaria para regular todos los procedimientos relacio-
nados con el Servicio de Alumnos", así como a la propuesta n." b del mismo
Informe: "Planificar la gestión administrativa a través de reuniones periódicas
con la Gerencia y los Jefes de Servicio".

5. Impacto y difusiun en la unidad y fuera de ella

Dentro de la unidad trabajada Las Secretarías de Centros, la difusión ha sido ple-
na porque participan todos ellos. Ha alcanzado también una gran difusión en el
exterior.
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6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Actualmente se está trabajando en un proyecto parecido con el personal de las
Conserjerías de Centros.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Total. Respaldado inicialmente por Gerencia y Rectorado, ha ido encontrando la
colaboración con todos los Sectores implicados: Jefes de Servicios Centrales y
Autoridades Académicas.

Descriptores:

Nombre de la acción: Estudio de la situación organizativa de las Secreta-
rias de los Centros.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad: Secretarias Administrativas de Centros.
Autores y Responsables de la aplicación: El Grupo de trabajo, es decir, un
representante de caá^ Centro, la jefe de Sen-icio de Alumnos, la responsa-
ble del programa Sigma y la técnico de Planificación de la Gerencia y, de
mudo especial, el Grupo de mejora de la 2.a fase del Proyecto.
Fuente de Idealización: Existe un estudio recopila torio que es el que se ha
difundido: "Estudio sobre la situación organizativa de las Secretarías
Administrativas de los Centros". Se va a introducir en Página Web este
mismo mes dentro de "Plan para la Mejora de la Gestión y los Servicios" de
la Pág. Principal de la Universidad. Para más información: Técnico de Pla-
nificación — Gerencia — .
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ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO PERMANENTE DE GESTIÓN,
EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD BASADO EN EL
MODELO EFQM. Universidad de Salamanca (2001)

1. Unidad

Facultad de Psicología

Ámbito de aplicación de la mejora propuesta

Unidades de investigación, de docencia y de gestión administrativa de la Facul-
tad de Psicología.

2. Problema detectado

Se ha detectado la necesidad de crear un "Equipo Permanente de la Calidad do-
cente e investigadora" encargado de poner en marcha acciones de mejora conti-
nua en todos los ámbitos de la Facultad de Psicología y de hacer el seguimiento
sistematizado de este proceso de implement.ición de un sistema de mejora conti-
nua. El equipo decanal, desde su toma de posesión en mareo del 2000, ha asumi-
do esta función como continuación del informe Final de la Titulación de Psicolo-
gía, dado que fueron miembros del equipo los que redactaron el Informe de Au-
toevaluación y el Informe Final de la Facultad.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Los objetivos específicos contemplados por esta acdón se despliegan en cien ac-
ciones a realizar durante los cursos 99-00,00-01 y 01-02 que se resumen en los si-
guientes cuatro ejes de actuación específica:

a) Dotar a la Facultad de un sistema de comunicación interna y extema que per-
mita ser un soporte eficiente para la docencia e investigación.

b) Elaborar estudios sobre las expectativas, demandas y necesidades de: a) los ti-
tulados universitarios formados en este Centro, y b) los diferentes colectivos
de la Facultad (alumnos, profesores, PAS...).

c) Establecer un sistema de mejora continua en los niveles de gestión, docen-
cia e investigación a través de la formación de grupos de mejora que espe-
cifiquen las necesidades concretas de! conjunto de la comunidad universi-
taria.

d) Analizar la situación real de las infraestructuras y las carencias derivadas
para el perfecto desarrollo de la docencia y la investigación.
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3.2. Despliegue

l a aplicación del modelo EFQM se ha planificado en cinco fases,

1. Constitución de un equipo de trabajo encargado de dinamizar los procesos y
la puesta en marcha de las acciones contempladas en el Plan de Calidad de la
Facultad.

2. Proceso de análisis de problemas específicos y de los ámbitos en los que era
necesaria la actuación.

3. Selección de indicadores para medir el seguimiento de acciones concretas.
4. Desarrollo de los Planes de Actuación específicos: constitución de grupos de

mejora en los ámbitos de Docencia, Investigación, Servicios, Infraestructuras
y Usuarios.

5. Seguimiento del proceso de implementación de estas acciones por parte de la
Junta de Facultad.

3.3. Rebultados

— A título de ejemplo, se incluye en el Anexo I una serie de tablas de indicadores
de medición de las acciones y procesos desarrollados en el Plan Estratégico de
Calidad, asi como dos modelos de cuestionarios a usuarios de diferentes ser-
vicios (accesibilidad del Centro, Cafetería, Proceso de matrícula, etc.). En estos
momentos está pendiente de tabular la encuesta de usuarios de matrícula del
curso 2001-2002.

— Ha aumentado el número de participantes (de alumnos, profesores y PAS) en
los grupos de mejora constituidos. También ha aumentado el número de par-
ticipantes en los cursos de formación y actualización previstos.

— La Facultad se ha dotado de un servidor interno en el que se está trabajando
para que sea un instrumento de soporte a la docencia y a la investigación:
http://psi.usal.es/metadot/index.pl

4. Financiación de la acción

La acción está siendo financiada conjuntamente por la propia Facultad de Psico-
logía y la Gerencia de la Universidad de Salamanca.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

Los aspectos detectados como puntos débiles en e! proceso de evaluación institu-
cional (véase el Informe Final de Evaluación de la Facultad) apuntan a la mejora
en distintos sectores: docencia, investigación, infraestructuras y servicios de la
facultad. Las propuestas de acciones concretas quedan en este informe de eva-
luación resumidas en una propuesta común a todos los elementos participantes:
la puesta en marcha de un proceso conjunto que permita la mejora y el segui-
miento de las acciones encaminadas a la misma.
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6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

La experiencia ha tenido una buena acogida en las distintas unidades que com-
ponen la institución. El hecho de que sea una experiencia totalmente innovadora,
respecto a lo que se está haciendo en otras instancias, hace que no se tengan ele-
mentos comparativos suficientes. Sin embargo, la puesta en marcha de este pro-
ceso y la difusión que se está haciendo del mismo a través de la Web de la Facul-
tad ha permitido que lleguen hasta nuestro buzón numerosas consultas respecto
al modo en que hemos puesto en marcha una gestión según sistemas de calidad
integral como el del Modelo EFQM.

7. Posibilidades de aplicación a arras unidades

El hecho de que la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca haya
sido el primero de los centros de esta Institución decidido a implementar un pro-
ceso de mejora de este tipo, y los resultados inmediatos de algunas de las accio-
ne? nos permite pensar que cualquiera de los centros o unidades pertenecientes a
la institución podría en un futuro considerar esta forma de trabajo como una al-
ternativa válida para mejorar los sistemas de formación, las unidades de investi-
gación y servicios puestos al servicio de la comunidad universitaria considerada
ésta como el usuario final de estas acciones de mejora.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Desde el principio de las actuaciones, se cuenta con el decidido apoyo de la Insti-
tución. El Redorado ha impulsado la propuesta haciéndose participe de las in-
quietudes despertadas y apoyando cada una de las iniciativas puestas en prácti-
ca. Por otra parte, la Gerencia está colaborando activamente manteniendo una
unidad de calidad en la Facultad. Esta unidad está dando apoyo durante todo el
proceso de implantación del sistema de calidad.

Descriptores:

Nombre de la acción: Establecimiento de un modelo permanente de ges-
tión, evaluación y mejora de la calidad basado en el Modelo EFQM.
Universidad: Universidad de Salamanca.
Unidad: Facultad de Psicología.
Autores y Responsables de la aplicación: Técnicos de Calidad de la Unidad
de Fstudius v Formación Área de Planificación y Calidad de la Gerencia.
Equipo Decanal de la Facultad de Psicología: D. José Luis Vega Vega (Deca-
no do la Facultad), Dña. Mercede* Isabel Rueda Sanche? (Secretaria de la
Facultad), Dña. Cristina Jenaro (Vicedecana de Infraestructuras), D. José
Carlos Sánchez (Vicedecano de Docencia), D. Jusé María Arana (Vicedeca-
no de Relaciones Institucionales).
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Fuente de localizactón: Varios documentos se han generado en el trabajo
de implementación del sistema de calidad:
— Plan Estratégico de Calidad de la Facultad de Psicología.
— Memoria de Actuación.
— Libro de Estilo y Carta de Servicios de la Facultad de Psicología.
— Libro de Protocolo.
Esta documentación está a disposición pública para los miembros de la Co-
munidad Universitaria en:
a) la pagina web del Centro: http://psicologia.usal.es/
b) el Despacho del Decanato de la Facultad:
Secretaria del Decano: Mari Carmen Martin Poveda
Teléfono: 923 294613
Fax: 923 294613
Correo electrónico: decpsico@usal.es
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PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA
GESTIÓN. Universidad Miguel Hernández de Elche (2001}

1. Unidad

Gerencia.

2. Problema delectado

La puesta en marcha de urui compleja institución como es una universidad gene-
ra una serie de dificultades de muy difícil cuan tifie ación. Probablemente una de
las más evidentes es que se hace indispensable realizar la gestión administrativa
al tiempo que se diseñan procesos y rutinas de trabajo que posibilitan la activi-
dad universitaria esencial: docencia e investigación. Es indudable que la gestión
administrativa en las instituciones públicas es altamente compleja ya que debe
garantizar el destino de los fondos púbücos, sobre la premisa de que éstos no son
ilimitados y deben aprovecharse al máximo. Cualquier duplicidad, gasto super-
fluo o inadecuado diseño de los procesos administrativos conduce, a la postre, a
generar una bolsa de ¡neficiencia que repercutirá negativamente en la calidad de
las enseñanzas y de las infraestructuras para la investigación y el desarrollo.

La evaluación y rediseño de aquellos procesos administrativos o de gestión que
no satisfacen por completo las necesidades o expectativas de la comunidad uni-
versitaria es una tarea que compete al conjunto de estudiantes, profesores y per-
sonal del PAS, aunque no cabe duda que es una responsabilidad del Equipo de
Gobierno de la Universidad y, en especial, de la Gerencia.

Lograr una gestión ágil, cercana, eficaz, eficiente y orientada a resolver las cues-
tiones que estudiantes, docentes e investigadores requieren para desempañar su
labor es una tarea que compete a todos los miembros de la comunidad universi-
taria, aunque indudablemente los Servicios y Unidades Administrativas tienen
en esta labor un destacado papel.

La preocupación por la mejora continua de la gestión debe obedecer no sólo a un
planteamiento de profesionaÜdad y responsabilidad, sino que además, debe ir
orientado hacia unos objetivos comunes y compartidos.

Convencidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche de que entre todos
podemos lograr mejorar las cosas que hacemos, abordamos el Plan Director, en
el que se recoge la planificación de una serie de acciones, como la gestión de pro-
cesos, la dirección por objetivos, la acreditación de servicios y la autoevaluación
conforme al Modelo EFQM de Excelencia, con el que, en definitiva, pretendemos
orientarnos hacia nuestros clientes, hacer una gestión transparente, comprome-
ternos en procesos de mejora continua, lograr que el personal se sienta orgulloso
de trabajar en esta Universidad y garantizarla efectividad y la eficiencia du todas
nuestras actuaciones.
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3. Acción propuesta

3.1. Objehivs-

Los objetivos estratégicos del Plan Director son:

• Modernización de la gestión merced a la gestión por procesos y la orientación
hacia los resultados (de los procesos, los clientes, el personal y la sociedad).

• Asegurar la efectividad y eficiencia de las prestaciones de cada uno de los Ser-
vicios y Unidades Administrativas bajo los principios de: innovación, capacidad
de respuesta, utilidad, satisfacción del cliente y respeto del entumo.

• Incrementar la accesibilidad de los Servicios a los miembros de la Comunidad
Universitaria.

• Implicar en la vida Universitaria al conjunto de miembros del Personal de los
Servicios y Unidades Administrativas para obtener el valor añadido de su sa-
tisfacción laboral.

3.2. Despliegue

Véase la planificación de las acciones, objetivos y estrategias del Plan Director en
el Anexo adjunto.

Para el seguimiento de los resultados de! Plan Director se diseñó una aplicación
informática para monitorizar el trabajo interno.

3.3. Resultados

Cualitativos: Entre los resultados cualitativos, resaltar la percepción positiva
desde los servicios que han comenzado a utilizar estas herramientas en su traba-
jo cotidiano. Además, fruto de la aplicación del Plan Director, se han ido incor-
porando una serie de mejoras propuestas por los propios servicios.

Cuantitativos: A continuación se presentan los resultados para cada una de las
acciones previstas

4. Financiación de la acción

Incluido en el presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

Desde la primera convocatoria en la que participó la Universidad Miguel Her-
nández, los servicios y unidades administrativas manifestaron la necesidad de
contar con herramientas que les permitieran gestionar sus procesos clave, dar a
conocer qué realizan, mejorar en sus acciones y medir el rendimiento de sus re-
sultados, asi como otros aspectos relacionados: reconocimiento de las buenas
prácticas, sistematización de procesos, monitorización de resultados, etc.
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1 N

Objetivo 1: Modernización de U gestión administrativa

1.1. Definición de misión v elaboración cartera de prestaciones de
««•vicios

J.2. Sistemas de gestión basados en la Dirección por Objetivos
1.3 Identificación prixresos clave, desarrollo actividades v asig-

nación responsables de procesos

Sistema di1 incentivos

Objetivo 2: Asegurar Efectividad y Eficiencia en la Gestión
Administrativa

2.1 Servicios y unidades que han establecido un sistema de indi-
cadores tajo soporte ofímatico

2.2 Servicios v unidades que han puesto en marcha procesos de
au (devaluación

2.3 Realización de seminario de Benchniarkinjí

Objetivo 3: Incrementar la Accesibilidad a los diferentes Servi-
cios y Unidades Administrativas

3 1 Servicias o Unidades Administrativas que disponen d e por-
tal web

3.2 Porcentaje de deseen tralizjcion de la gestión administrativa
de los i'ampus en CEGECAs

3.3 Servicios que han difundida los resultados alcanzados

Objetivo 4: Valor Añadida de la Satisfacción Laboral del PAS

Puestos de tuKi |o evaluados por sus condiciones económicas
fcstabiecimiento de un sistema de evaluación de la satisfacción del
TAS
Cumplí miento del Pl,in de Formación para el PAS
Plan de formación para las personas de nueva incorporación

17
11

6

NP

17
5

3

%C01

100
220

20Ü

81
52,38

28,57

11)0%

5

3

16

1

5

2

16

21

100

150
100

100

85
14,28

23.81

14,29

76,19

100
14,28

Previsto un 10%
Previslo 21X12

100%
Establecido

\T: número de servicios/unidades admimslrativas que cumplen cada objetivo.
NP: número de servicios/unidades administrativas que esta previsto que cumplan cada objetivo en
el arto 2(101.
%C01: porcentaje de cumplimiento de los objetivos hasta la fecha.
%C03: porcentaje con respecto al plan previsto hasta el final dei año 2003.

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Se han realizado diversas acciones de difusión de la acción dentro y fuera de la
Universidad Miguel Hernández (publicaciones, página web, conferencias, semi-
narios, folletos, etc.). Se envió un folleto para difundir L'1 Plan dentro y fuera de la
Universidad (1500 copias). Tanlo el folleto como el documento están publicados
en la página web. Dentro de la Universidad, se han realizado seminarios de for-
mación, presentación, reuniones con grupos de servicios, entrevistas con jefes de
servicio y personal, etc.
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7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Las estrategias propuestas se han aplicado a servicios, pero podrían aplicarse
también a otras unidades y/o en otras entidades t> instituciones.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Impulsado desde Gerencia y el Vicerrectorado de Asuntos Económicos. Incluido
en el Plan Estratégico de Calidad aprobado por Comisión Gestora.

Descriptores:

Nombre de la acción: Plan Director para la mejora de la Calidad en la Ges-
tión.
Universidad: Universidad Miguel Hernández de Elche.
Unidad: Gerencia.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos. Gerencia, Servicio de Gestión y Control de la Calidad. Responsa-
bles: Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Gerencia.
Fuente de locatización: Plan Director. Gestión por procesos. Dirección por
Objetivos, Autofvaluación, EFQM, Acreditación de Servicios, Plan Estraté-
gico.
e-mail: www.umh.es/calidad
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES. Universidad Carlos III de
Madrid (2001)

1. Problema detectado

Necesidad de conocer las expectativas y la percepción del sen-icio que tienen
nuestros clientes.

2. Acción propuesta

2.1. Obn'tivos

Conocer de forma continuada y de la manera más aproximada posible las expecta-
tivas de los clientes y la percepción que tienen de los servicios prestados para ajus-
tar nuestra calidad programada con la calidad esperada por nuestros clientes.

2.2. Despliegue

Para la consecución de este objetivo hay diseñado un Proyecto Plurianuul y con-
tinuo para el conjunto de la Universidad para la captación por un lado de la per-
cepción que tienen los usuarios o clientes de nuestros servicios mediante encues-
tas realizadas al conjunto de Int. usuarios de la Universidad, por un lado a los
alumnos potenciales para captarles, a los alumnos propios (sobre docencia y ser-
vicios), a los titulados sobre su inserción, a las empresas del entorno, a los profe-
sores y al personal de administración. Y por otro lado, estableciendo un sistema
de tratamiento de las quejas y sugerencias como complemento al sistema de en-
cuestas relacionado anteriormente.

El sistema de encuestas tiene un calendario específico y está ya en marcha y ro-
dado, mientras que el sistema de tratamiento de quejas y sugerencias actualmen-
te está en la fase de análisis para su implantación.

2.3. Ri'tHltndo*

Cuantitativos: Si tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos,
(tablas, gráficos, tendencias, etc.)

Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos están recogidos en distintos
informes que están a su disposición pero que no los aportamos por su volumíno-
sidad.

3. Financiación de la acción

Presupuesto de la Universidad.
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4. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del l'NECLJ

fe una información indispensable en todos los procesos de evaluación y de mejo-
ra continua.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

El impacto pensamos que está siendo muy alto, sobre todo para la toma de deci-
siones posteriores.

6. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El apoyo de la institución es total.

Descriptores:

Nombre de la acción: Las expectativas de los clientes.
Universidad: Universidad Carlos III de Madrid.
Unidad:
Autores y Responsables de la aplicación: Comité de Calidad.
Fuente de localización: Los informes y los datos so encuentran recogidos
en distintos informes distribuidos interna y externamente según su conte-
nido. Además se están recogiendo en una página web con acceso selectivo:
lüt|T'://lorca-uc3m.es/Prograniacion_presupuesto/Universidad_en_ci-
ír¿i-/iget.htm

398



V. GESTIÓN UNIVERSITARIA

PLAN DE MEJORA, DOTACIÓN Y FORMACIÓN EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS 2000-03. Universidad de Castilla-La Mancha (2002)

1. Ámbito/Unidad

Centros, Departamentos y Servicios de la Universidad.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetitv?

— Renovar la dotación informática de! Personal do la Universidad homogenei-
zando el parque de ordenadores.

— Utilizar los equipos retirados en la renovación de ordenadores para la instala-
ción de aula? de informática, tanto de Campus, para el libre uso de los alum-
nos, como en Centros para un uso particular y adecuado a las necesidades de
los mismos.

— Llevar las NNTT a las aulas de docencia en las que el profesorado va a tener a
su disposición un equipo multimedia consistente en un PC conectado a Inter-
net y un proyector para que los alumnos puedan visualizar con todo detalle
las explicaciones que se desarrollen durante la dase.

— Poner a disposición de profesores y alumnos la formación necesaria para
aprovechar al máximo los medios de los que van a disponer.

22

• Renovar la dotación informática de¡ Personal de la Universidad homogenei-
zando el parque de ordenadores.

• Utilizar los equipos retirados en la renovación de ordenadores para la instala-
ción de aulas de informática, tanto de Campus, para el libre uso de los alum-
nos, como en Centros para un uso particular y adecuado a las necesidades de
los mismos.

• Llevar las NNTT a las aulas de docencia en las que el profesorado va a tener a
su disposición un equipo multimedia consistente en un PC conectado a Inter-
net y un proyector para que los alumnos puedan visualizar con todo detalle
las explicaciones que se desarrollen durante la clase.

• Poner a disposición de profesores y alumnos la formación necesaria para apro-
vechar al máximo los medios de los que van a disponer.

2.3. DcH'rípdón de la experiencia

ACTUACIONES AÑO 2000

• Durante el año 2000 se completa la fase de renovación de los equipos del pro-
fesorado e instalación de impresoras así como la primera tase de renovación
de PAS que incluye los puestos que, debido a la inminente puesta en marcha
de nuevas aplicaciones, necesitan una urgente renovación:
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— Aplicación SOROLLA para la gestión de inventario: Administradores de
Centros, OG1, Gestión Económica.

— Aplicación AGORA para la gestión académica: Unidad de Alumnos y secre-
tarías de Centro.

• Durante este año también se ha procedido a la instalación de aulas de libre uso
para los alumnos en todos los campus y aulas para el uso de cada Centro.

• Asimismo, en todos los campus. se han instalado dos aulas para la formación
de alumnos y formación de PAS y PDI.

ACTUACIONES AÑO 2001

— Completar la renovación del PAS siguiendo !a estructura de la RPT de la Uni-
versidad.

— Instalación del proyecto de Nuevas Tecnologías en las aulas de docencia.
— Instalación de equipos avanzados de digitalización en los Centros.
— Dotación de equipos de fotografía digital en los Centros.
— 2.1 fase de instalación de aulas de Centros.
— Ampliación de las aulas de libre uso para alumnos en los campus.
— Formación en NNTT para alumnos y PDI.

ACTUACIONES AÑO 2002

— Completar la renovación del PAS y PDI referente a nuevas incorporaciones.
— Reparto de cámaras de video digital por Centro.
— Formación en NNTT para alumnos y PDI.

2.4. Seguimiento y evaluación de in experiencia y resultados
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3. Financiación de la acción

Universidad y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades en sus dis-
tintas convocatorias, en relación con las necesidades de dotación y preparación
del personal docente, investigador y de Administración y Servicios en las Nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación,

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Extemu

Recomendaciones de los Comités Internos y Extemos de las Titulaciones y Servi-
cios evaluados en las distintas convocatorias del PNECU.

6. Impacto y difusión

Teniendo en cuenta las características de una acción de esta envergadura, el im-
pacto sobre la comunidad universitaria ha sido considerable.
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En primer lugar, e! colectivo del profesorado se ve envuelto en un proceso de re-
novación de contenidos, enfocándolos a lo^ nuevos recursos multimedia con los
que se cuenta ahora en las aulas. Esta adecuación de contenidos también está
asociada a un cambio de metodología en las sesiones de formación que, lógica-
mente, también debe optimizarse para que la utilización de estos nuevos medios
resulte positiva desde cualquier punto de vista.

Previamente al registro de uso de este material había algunas dudas sobre la
reacción del profesorado ante este nuevo reto y a la predisposición para adaptar-
se a estos cambios pero, por las cifras de sesiones en las aulas con este nuevo
equipamiento, podemos concluir que la adaptación ha sido muy rápida, llaman-
do la atención e! elevado uso que en el campus de Toledo (tercer campus en ta-
maño de los cuatro) se está haciendo de este material, mucho más significativo
aún si tenemos en cuenta que los estudios en este campus no son, precisamente,
los más relacionados con las nuevas tecnologías.

Otro aspecto que hay que considerar a la hora de analizar el éxito de esta adapta-
ción, es la difusión y la información sobre las acciones que, en todo momento, re-
cibían los implicados. Esla difusión se ha realizado mediante tulle-tos y cartas
personalizadas a todos los que se veían afectados por las distintas actuaciones
que se han llevado a cabo.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El Plan ha sido posible aplicarlo en todas las Titulaciones.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Todos las facilidades y apoyos necesarios por parte del Rectorado de la Universi-
dad y de los Decanos y y Directores de Centros y Directores de Departamento.

Descriptores:

Nombre de la acción: Plan de mejora, dotación y formación en nuevas tec-
nologías 20(10-03.
Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad: Centros, LX'p.irtanientos v Servicios de la Universidad.
Autores y Responsables de la aplicación: Rectorado, Área de Tecnología y
Comunicaciones de la Universidad.
Fuente de localización: Responsable del seguimiento e información D. [usé
Antonio Iglesia-, de! Centro de Cálculo
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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL "CAMPUS VIRTUAL".
Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

Servicio de Gestión Académica y Servicio de Informática.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Servicios Web para el profesorado.

Servicios Web para los alumnos.

El proyecto de Campus Virtual se enmarca dentro del proyecto de la "Intranet"
de la Universidad de Cantabria cuyo desarrollo ha proporcionado los medios e
infraestructuras necesarias para su implementación.

Asimismo el proyecto de Campus Virtual ha ido acompañado de otros proyectos
relacionados con el acceso a información sobre la oferta formativa de la Universi-
dad de Cantabria (generación automatizada en tiempo rea! de información sobre
los planes de estudios impartidos por la Universidad de Cantabria, generación
automatizada de la Guía ECTS, creación del "Catálogo de Asignaturas", etc.).

2. Problema detectado

Necesidad de ofrecer a profesores y alumnos el acceso en tiempo real a la infor-
mación.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

Servicios Web para el profesorado:

Ofrecer a los profesores información personalizada en tiempo real sobre los
alumnos matriculados en !as asignaturas que imparte.

Acceso a información sobre horarios y calendarios de exámenes de las asignatu-
ras que imparten.

Introducción de calificaciones a través de Internet, publicación de calificaciones
y envío de notas a través de correo electrónico a los alumnos, validación de califi-
caciones e impresión de actas de calificación.

Introducción de información descriptiva sobre las asignaturas que imparten (da-
tos ECTS) y edición de esta información en tiempo real en los Web sobre planes
de estudio.

Servicios para los alumnos:

Acceso a calificaciones en tiempo real.
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Acceso al expediente académico.

Consulta de la situación del expediente en relación con las distintas metas defini-
das para el plan de estudios que curse,

Consulta del horarios personalizados del alumno.

Consulta de calendarios de exámenes.

Consulta y modificación de datos personales.

Preinscripción y matrícula a través de Internet en todos los ciclos formativos que
ofrece la Universidad (estudios de primer y segundo ciclo, estudios de doctora-
do y estudios propios de postgrado).

Generación automática de información sobre los planes de estudio impartidos
por la Universidad de Cantabria:

Generación automática de las páginas Web en las que se recoge la infnrmación
sobre los planes de estudios {descripción del plan de estudios, cuadro de distri-
bución do créditos, régimen de permanencia, convalidaciones y adaptaciones,
asignaturas, horarios y aulas y calendario de exámenes). Esta información se ge-
nera de forma automática a partir de los datos obtenidos de las distintas aplica-
ciones del Sistema Informática de Gestión Académica en el momento en que el
usuario accede a ella.

3.2. Despliegue

Planificación y Semporalización:

Octubre-diciembre de 1999: Elaboración del proyecto y definición de requisitos
funcionales del sistema.

Enero-febrero de 2000: constitución del equipo de trabajo, análisis funcional y
desarrollo del provecto.

Marzo-mayo de 2000: Desarrolllo do ia aplicación e implementacion do los recursos
técnicos necesarios (hardware y stiftvare) para la puesta en marcha del provecto.

Mayo-junio de 2000: fase de pruebas y ajustes en el sistema.

Mayo-junio de 2000: puesta en marcha de los servicios de soporte a usuarios.

Junio de 2000: puesta en explotación de los servicios.

Octubre de 2000: evaluación de los resultados obtenidos en la primera fase de ex-
plotación y revisión de objetivos.

Noviembre-diciembre de 2000: Evaluación por el comité interno de los resulla-
dos y revisión 1.1 del proyecto.

Enero de 2001: Puesta en explotación de la versión 1.1 del sistema.
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Evaluación y sistemas de seguimiento:

La evaluación del proyecto y de ¡os resultados obtenidos se realiza a través de un
comité interno en el que participan el Vicerrectorado de Ordenación Académica
y Estudiantes, el Servicio de Gestión Académica, el Servicio de Informática y el
Servicio de Informática de Gestión.

El seguimiento del proyecto se realiza desde el punto de vista funcional en el
Servicio de GestiónAcadémica que a través de los servicios de soporte usuarios
analiza la información de retomo (problemas detectados, sugerencias y cuestio-
nes planteadas por los usuarios); por su parte, el Servicio de Informática realiza
el seguimiento de los sistema informáticos implicados en el Campus Virtual.
Este sistema de retroalimentación permite que periódicamente estos servicios
elaboren tanto informes cuantitativos sobre la utilización del Campus Virtual,
como propuestas de mejora o ampliación de los servicios ofertados.

En octubre de 2001 se creó una Comisión Asesora para el desarrollo de nuevos
servicios a través de! Campus Virtual de la que forman parte el Vicerrector de
Ordenación Académica, Vicerrector de Profesorado e Innovación Docente, un
grupo de profesores representativos de las distintas áreas de conocimiento, Ser-
vicio de Gestión Académica, Servicio de Informática y Servicio de Informática de
Gestión.

Medicición de resultados

El Campus Virtual de ia Universidad de Cantabria dispone del denominado
"Área del Administrador" a través del cual se puede acceder en tiempo real a
todo tipo de información descriptiva y cuantitativa sobre la utilización del cam-
pus virtual por tipo de usuarios y operaciones realizadas.

Cuatrimestral y anualmente el Servicio de Gestión Académica elabora informa-
ción estadística sobre la utilización del Campus Virtual (número de acceso distri-
tuidos por tipo de úsanos, número de operaciones realizadas en cada una de las
áreas de servicio, etc.).

3.3. Recitados

El proyecto de Campus Virtual tenía como objetivo la generalización entre los
profesores y alumnos de la Universidad de Cantabria del uso de las herramien-
tas de acceso y modificación de la información a través de Internet que se ponían
a su disposición.

Algunos datos pueden ayudamos a evaluar los resultados obtenidos:

Durante el curso 2001/02 se han registrado 82.558 accesos a Campus Virtual.

Los profesores han realizado en este período 204.930 operaciones.
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El 72".. de las asignaturas se han calificado a través del Campus Virtual (2.847
asignaturas respecto a un total de 3.%7).

Los alumnos han realizado en este período 94.521 operaciones.

Se han realizado 58.230 consultas de calificaciones y 13.312 consultas de la situa-
ción de expediente.

4. Financiación de la acción

Fl proyecto de Campus Virtual ha sido financiado completamente por la Univer-
sidad de Cantabria.

5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Los datos mencionados en el apartado 9." dan una idea del impacto que la im-
plantación del Campus Virtual ha tenido en la comunidad universitaria. Este
proyecto está siendo trasplantado a otras Universidades con las que la Universi-
dad de Cantabria mantiene convenios de distinto tipo, En este momento el Cam-
pus Virtu.il se está implantando en la Universidad dt* Oviedo.

6. Fusibilidades de aplicación a otras unidades

El Campus Virtual nace como un proyecto abierto. Si bien en una primera fase se
han implementado una serie de servicios dirigidos a los profesores y alumnos,
en este momento se eslán elaborando proyectos destinados al profesorado (con-
sulta de información relativa al Plan Docente Anual y carga docente por profeso-
res, grupos, áreas y departamentos) y personal de administración y servicios
(consulta de expedientes personales, consulta de nóminas, tramitación de solici-
tudes, etc.).

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El proyecto de Campus Virtual ha sido una iniciativa del V ice fracturado de
Ordenación Académica y Estudiantes, en el que han estado implicados el Servi-
cio de Gestión Académica v el Servicio de Informática.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Desarrollo e implantación del "Campus Virtual".
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Servicio de Gestión Académica y Servicio de Informática.
Autores y Responsables de la aplicación: Profesor José Manuel Bayod Ba-
yod (Vicerrector de Ordenación Académica y Estudiantes). Profesor
Andrés Prieto Cala (Vicerrector de Profesorado e Innovación Docente). D.
Javier García Sahagún (Jefe del Servicio de Gestión Académica). D. Luis Ro-
mero Laguillo (Jefe de! Servicio de Informática).
Responsables: D. Javier García Sahagún (Jefe del Servicio de Gestión Aca-
démica). D. Luis Romero Laguilio (Jefe del Servicio de Informática).
Fuente de localización: La dirección del Campus Virtual de ¡a Universidad
de Cantabria es: http://campLisvirtual.unican.es
Una demostración de tos servicios ofrecidos a través del Campus Virtual de
la Universidad de Cantabria puede encontrarse en: https://campusvir-
tua!.unican.es/Ctintonido/indux.hrni.
Acceso a información en tiempo real y generada de forma automatizada so-
bre los planes de estudios impartidos en la U.C.:
Estudios de primer ciclo:
http:/ /campus virtual, unican.es/ planes/ Planes Asp/menu_planes.asp?Ti-
poPlan-D
Estudios de primer y segundo ciclo:
http://campus virtual.unican.es/planes/Planes Asp/menu_planes.asp?Ti-
poPIan=L
Catálogo de asignaturas:
http://campusvirtuaI.unican.es/pIanes/PkinesAsp/buscar.asp
Servidos de la Intranet de la Universidad de Cantabria:
http://cdecunican.e3/tnrranet/

408



V. GESTIÓN UNIVERSITARIA

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS. Universidad de
Cantabria (2001)

1. Unidad

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Servicio de reprografía.

Espacios para docencia.

Equipamiento informático para docencia.

Material audiovisual para docencia.

2. Problema detectado

Ubicación inadecuada del servicio de reprografía, ocupando un aula.
Máquinas obsoletas en este servicio.

Necesidad de aulas para la docencia.

Equipos anticuados e insuficientes en las aulas de informática.

Carencias en equipamiento audiovisual de ayuda a la docencia y problemas de
audición en las aulas grandes.

3. Acción propuesta

3.1. Obwítiv-

Dotar de una nueva ubicación al servicia de rc-prografía:

— Situar el servicio en un lugar de mejor acceso.

— Liberar un aula para docencia.

Adquirir nuevas fotocopiadoras.

— Mejorar e¡ servicio y la calidad de impresión.
Adquisición de nuevos ordenadores personales y en mayor cantidad de la exis-
tente.

— Dar respuesta a los requerimientos del software de docencia.
— Aumentar el número de puestos de trabajo.

Renovación de retroporyectores, adquisición de cañones de proyección e instala-
ción de megafonía.

— Mejorar las condiciones do proyección de transparencias.
— Posibilitar el uso de ordenadores, video, etc. al impartir las clases.
— Revisar y reparar las instalaciones de megafonía en ¡as aulas con este equipa-

miento.
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— Instalar nuevos equipos de megafonía en aulas grandes que no disponían de
ellos

3.2. Despliegue

Adquisición de fotocopiadoras para el servicio de reprografía:

— Compra inmediata de dos nuevas máquinas B/N para sustituir tres de las
existentes.

— Compra de una fotocopiadora/impresora en color con capacidad de impre-
sión en A3

— Compra de otra máquina B/N, dos años más tarde.
— Financiación a cargo de los propios presupuestos del Centro.
— Evaluación: Aumento de un 20% en la facturación, manteniendo los precios.

Nueva ubicación del servicio de reprografia:

— Localización de un área de escasa utilización y con ventanas al exterior en la
planta -1.

— Confección de un proyecto de la obra de cerramiento e instalaciones.
— Realización de la obra al comienzo del segundo año.
— Financiación a! 50% entre el Centro y la Universidad.

Adquisición de ordenadores para las aulas de Informática:

— Compra de — Pc's, dentro del primer año, con el presupuesto de la Escuela.
— Compra de — Pc's, en el segundo año, financiada por la Universidad (Plan

trienal).
— Evaluación: el uso de las salas de Informática ha aumentado en un 25% en ho-

ras/alumno.

Renovación y adquisición de material audiovisual para docencia:

— Adquisición de — nuevos retroproyectores para equipamiento de las aulas.
— Adquisición de tres cañones de proyección, uno en el primer año y dos en el

tercero.
— Reparación de los equipos de megafonia en tres aulas.

Instalación de nuevos equipos de megafonía en dos aulas que no disponían de
ellos.

3.3. Rebultados

Sensible mejora en el servicio al usuario de reprografía.

Mejora de las condiciones laborales (ventilación y temperatura) del personal de
reprografía.

Construcción de un nuevo local adosado al de reprografía, asignado a una aso-
ciación de estudiantes.
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Disponibilidad de un nuevo aula con capacidad para DO alumnos.

Apliación del número de puestos, Pc's, en !.is salas de Informática.

Mejora de prestaciones de los equipos disponibles.

Aumento de las asignaturas que utilizan aula de Informática para docencia.

4. Financiación de la acción

Presupuesto propio y ayudas específicas de la Universidad.

5. Convocatoria del PNECü del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Comité Interno

7. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Las actuaciones han recibido una consideración muy positiva por parte del per-
sonal de reprografía, de los profesores y de los alumnos.

8. Posibilidades de aplicación a otras unidades

En general, las acciones descritas pueden ser de utilidad para cualquiera de los
demás Centros.

9. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La Universidad ha colaborado en la financiación de alguna de las acciones, con
cantidades adicionales al presupuesto propio Je la Escuela.

Este apoyo económico ha resultado escaso.

Descriptores:
Nombre de la acción: Mejora* en infraestructura y espacios.
Universidad: L'nivivi-idad de C.inLibmi.
Unidad: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y di* Teleco-
municación.
Autores y Responsables de la aplicación: Equipo de Uirecuon de la Escuela.
Fuente de loralización: Iiiip://www.etsiit.unican.es
PíiMhm ¡te Gobierno Ai'da. L>> Ca<tnv. s/n. 39005 Santander
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA EN ACCESS
PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. Universidad de Cantabria
(2001)

1. Unidad

Unidad técnica de evaluación de la calidad institucional (UTE)

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Gestión cotidiana de la UTE

2. Problema detectado

Dificultades y lentitud en la gestión del proceso de evaluación siguiendo la me-
todología deí PNECU.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivo*

El objetivo principal era disponer de una base de datos histórica que permitiera
una disponibilidad de la información rápida y efectiva para el trabajo de los co-
mités.

3.2. Despliegue

Elementos de trabajo:

1) Gestión de etiquetas, e-mails... de los evaluadores internos y extemos
2) Base histórica de puntos débiles
3) Base histórica de puntos fuertes
4) Base histórica de propuestas de mejora y grado de realización de los mismos.
5) Elaboración de informes finales de titulaciones y universidad.
6) Elaboración de informes de seguimiento de las propuestas de mejora.

3.3. Resultados

Facilita enormemente la comunicación Con los comités, la disponibilidad rápida
de materiales de trabajo para ios comités y el conocimiento permanente de! esta-
do de realización de las mejoras propuestas.

4. Financiación de la acción

Dentro de la propia de la UTE.
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5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998)

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de elU

Instrumento de uso diario

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Totalmente extrapolable al ajustarse plenamente a la metodología del PNECU.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Desarrollado por las personas de la propia UTE y de Servicio de Informática de
Gestión de la ÜC.

Descriptores:

Nombre de la acción: Desarrollo de un aplicación informática en Access
para la gestión de la calidad.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Unidad técnica de evaluación de la calidad institucional (UTE).
Autores y Responsables de la aplicación: Laurentino Salvador Blanco,
Franciscn |.i\ iur Muñoz y Osear Buena posa da.
Fuente de locaüzación: No está disponible por estas vías. Cualquier usua-
rio medio de Access podv • • ,rla. Los interesados pueden ponerse en
contacto con la UTE.
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TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE. Universidad de Cantabria
(2001)

1. Unidad

Gerencia.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Atención a la comunidad universitaria en general.

2. Problema detectado

No había ningún problema como tal. Se trataba de dar un servicio más moderno
y dinámico a la comunidad universitaria mediante el uso de nuevas tecnologías
de la información.

3. Acción propuesta

3-1. Objetivos!

Acreditación universitaria - Consulta de notas - Petición y pago de certificados -
Abono de matrícula y otras tasas - Uso del monedero electrónico - Préstamo de li-
bros en la Biblioteca - Control de acceso a los edificios del campus - Acceso gratui-
to a Internet - Línea descuento/ventajas especiales en determinados comercios.

32. Despliegue

Proyecto en constante evolución, actualmente en desarrollo un nuevo tipo de tar-
jeta con soporte para programación JAVA. Creado ¡unto con el Banco Santander
Central Hispano un Observatorio Tecnológico de la Tarjeta Inteligente, en el que
se estudia, evalúa, realiza seguimiento y medición de resultados. Nuevas funcio-
nalidades para la tarjeta inteligente JAVA (certificación digital, mayor capacidad
de chip para carga de aplicaciones, etc..)

3.3. Resultados

El proyecto data de 1995. La U.C. fue la primera universidad española en dispo-
ner de este tipo de medio para la implantación de servicios a la comunidad uni-
versitaria. Desde entonces ha ido en continua evolución, ofreciendo día a día
nuevos servicias y/o ampliando los ya existentes.

4. Financiación de la acción

50% entre las dos entidades.
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5. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Hoy prácticamente todas las Universidades españolas disponen de tarjeta uni-
versitaria inteligente.

6. Posibilidades de aplicación a otras unidades

En estos momentos, de una u otra manera, está en aplicación en todas las Unida-
des de la UC.

7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El apoyo es constante fruto de los buenos resultados obtenidos.

Descriptores:
Nombre de la acción: Tarjeta universitaria inteligente.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Gerencia.
Autores y Responsables de la aplicación: Aiitonv: Universidad de Canta-
bria - Banco Santander Central Hispano. Responsable*: Salvador Blanco Gar-
cía - Luis Muñoz Gutierre?.
Fuente de loralización: htlp://www.gesrion.unican.es/gerencia/termi-
nal/ principa, htm
http:// www. buc.u nican. es/par/ cornos, htm
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CORREO ELECTRÓNICO PARA ALUMNOS. Universidad de
Cantabria (2001)

1. Unidad/Ámbito

Servicio de Informática. Servicios para alumnos.

2. Problema detectado

Dificultad de comunicación entre alumnos, aíumnosoprofesores y universi-
dad»alumnos

3. Acción propuesta

3.1. Obietiva?

Proporcionar una dirección de correo electrónico para todos los alumnos, duran-
te toda su vida académica y un año después de abandonar la universidad. Crear
listas de correo por plan de estudios, asignaturas y centros.

3.2. Raultadús

De las 15.000 cuentas activas (primero, segundo y tercer ciclo, ALUCAN, alum-
nos que acaban de terminar en la universidad) están en uso 5.000 cuentas. Los
alumnos han reaccionado positivamente a la oferta en sus primeros años 1995 y
posteriores. En este momento, dada la oferta de direcciones de correo gratuitas
en proveedores de internet, los alumnos pueden tener varias cuentas de correo,
por lo que se ha detectado un ligero decremento en el uso. Para facilitar esta si-
tuación, se lian habilitado servicios para enviar el correo de UNICAN a otros
proveedores.

4. Financiación de la acción

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Servicio de Informática.

5. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Financiación v recursos humanos.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Correo electrónico para alumnos.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: Servicio do Informa tica.
Autores y Responsables de la aplicación: Luis Romero, Francisco Ramos,
Rafael Hi.'irt'ra.
Fuente de localizarían: http://www.alijmnos.unican.es
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GESTIÓN DE LA CALIDAD MEDIANTE SISTEMA CERTIFICADO
ISO 9002. Universidad Autónoma de Barcelona (2001)

1. Unidad

SERVICIO DE BIBLIOTECAS.

2. Problema delectado

Como instrumento imprescindible para la docencia y la investigación, las biblio-
tecas deben garantizar en todo momento la calidad de la información necesaria y
ser capaces de ofrecerla a todos los miembros de la comunidad universitaria en
las mejores condiciones de pertinencia, rapidez y economía.

3. Acción propuesta

3.1. Qbjctizw

Obtención y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad certificado
con la norma ISO 9002.

3.2. Despliegue

1. Presentación del proyecto.
2. Diagnóstico previo.
3. Planificación de las actividades.
4. Determinación de los procesos generales y de los grupos de trabajo.
5. Elaboración de la documentación y de las bases de datos que configuran el

sistema de aseguramiento de la calidad.
6. Formación interna a todo el personal de las bibliotecas (150 personas).
7. Implantación de la actividad operativa.
S. Preauditoría.
9. Auditoría de certificación.

3.3. Rcatiltoda?

- Elaboración de la Carta de Servicios http://www.bib.uab.es/avaluacio/car-
ta.htm
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— Obtención de la certificación ISO 9002 (marzo 2000)
— Confirmación de ia certificación ISO 9002 (abril 2001)

Con la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad se dispone de
un instrumento de gestión para:

• Agilizar el conjunto de actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas.
• Optimizar el uso de sus recursos.
• Establecer indicadores de calidad.
• Garantizar la mejora constante del servicio que ofrecemos a nuestros usuarios.

Y también, cómo no:

Se dispone de un reconocimiento externo de la calidad con la que esta gestión se
lleva a cabo.

4. Financiación de ta acción

Gerencia y Consejo Social de la Universidad.

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNJECU

Durante el proceso de evaluación se puso en evidencia la necesidad de disponer
de mecanismos que garanticen la mejora continua de los servicios que se ofrecen
a los usuarios de las bibliotecas.

6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

— La totalidad de la plantilla del Servicio de Bibliotecas ha recibido formación en
instrumentos de mejora de ¡a calidad.

— Se trata del primer servicio de bibliotecas que ha recibido la certificación en
España.

— Se han interesado por este proyecto numerosas bibliotecas tanto del ámbito
español, como latinoamericano, así como de Canadá e Italia.

— Véase también la relación de publicaciones mencionada en el apartado 16 de
este formulario.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Todas. Las normas ISO son de aplicación internacional en todos los campos.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Rectorado, Consejo Social de la Universidad y Gerencia.
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Descriptores:
Nombre de la acción: Gestión de ¡a calidad mediante sistema Certificado
ISO 9002.
Universidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
Unidad: Servicio de Bibliotecas.
Autores y Responsables de la aplicación: Trabajo en equipo de los miem-
bros dt'l Comité de Ciiliddd del Servicio de Bibliotecas. Coordinación a car-
go de Nuria Baiagué, subd ¡rectora y responsable de calidad. Responsable:
Joan Come/ Escofet, Director del Servicio de Bibliotecas.
Fuente de localización: http://www.bib.uab.es/cas/isosb/indevhmil
Artículos sobre esta experiencia de mejora de las bibliotecas de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona:
— Balague, Nuria, lmplementing ISO lX)UU standards in a university li-
br¿iry. The quality system in Universilat Autónoma de Barcelona Library
Service. If-LASalellite meeling. "Education and researchfor marketingand
quality management in librdries". Conterence Papers. Quebec, 2001.
p. 145-156.
— Balagué Mola, Nuria. Implementación de un sistema de calidad basado
en la norma ISO 9002 en el Servoi de BibÜotequt'.s de la Universit.it Autóno-
ma de Barcelona. III Jornadas de intercambio dtí experiencias de mejora de
la Universidad. Vaüadolid: Universidad de Valladolid, 2000. p. 161-168.
http:// prisma, psc.uva.es/calidad/Jomadas/Cunsu! tas/Mut?strí Expe-
riencia.asp?IdMejora=22
— Balagué Mola, Ni. La aplicación de la norma ISO 9002 en el Servei de bi-
bliLiteques de la Uni\ersitat Autónoma de Barcelona. 7.'- Jornadas Españo-
las de Documentación. Bilbao; FESABID, 2000. p. 517-527.
— Térmens Craells, Mique!. "Intranets para la gestión de una biblioteca:
los flujos de información en un sistema de calidad ISO 9002", Jornadas
Españolas de Documentación. Bilbao: FESABID, 2000. p. 607-612.
— Balague Mola, Nuria. El desenvolupamenl d'un sistema de qualitat b.i-
sai en la Norma ISO 9002. 7es Jpmades Catalanes de Documentació. Barce-
lona: CoMegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 199'),
p. 49-56. http://www.cobdc.org/7es/home-cat.litm
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POTENCIAR Y ESTRUCTURAR LA BIBLIOTECA DIGITAL.
Universidad de las liles Balears (2002)

1. Ámbito/Unidad

Usuarios del Servei de Biblioteca i Documentado (SBD) de la Universitat de les
Ules Balears.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivo?:

Dado que e! Servei de Biblioteca i Documentado cuenta con un alto nivel tecno-
lógico y un alto nivel de desarrollo de recursos digitales, se plantea:

1. Potenciar y estructurar los recursos de la biblioteca digital, partiendo de un
análisis de los recursos de información existentes, para llegar a discernir entre
ias necesidades de los usuarios y los recursos disponibles.

2. La integración de los diversos recursos electrónicos a partir del catálogo de la
Biblioteca de la UIB: integración de los sumarios de las revistas al catálogo, ac-
ceso a libros y revistas electrónicas, acceso a bases de datos, documentos digi-
talizados por la misma UIB, etc.

3. Ofrecer el acceso a toda la información del Servei de Biblioteca i Documenta-
do a través de una página web orientada especialmente al usuario final, para
potenciar el conocimiento de los recursos de la biblioteca digital y de los servi-
cios de información especializados a través de la red Internet.

4. Diseño de una biblioteca digital propia a partir de un proceso de digitaliza-
ción de recursos locales.

2.2. Planificación

— Evaluación de los recursos digitales existentes: revistas electrónicas, bases de
datos accesibles, y otras fuentes de información digital.

— Organización sistemática de los recursos y unificación de los sistemas de acce-
so a través de la página web de la Biblioteca: creación de una base de datos de
revistas electrónicas, creación de páginas de ayuda para el acceso a las dife-
rentes bases de datos, etc.

— Todo ello se integra en una nueva versión de la página web de! Servei de Bi-
blioteca i Documentado, donde se priman la accesibilidad y usabilidad por
parte del usuario final.

— Se inicia el estudio del modelo de biblioteca digital propia, y se experimenta
con diversos softwares y hardwares hasta definir los más adecuados para ini-
ciar el proceso de digitalización de la documentado local: fondo antiguo, re-
vistas científicas locales y prensa local.

— Temporalización: la nueva página web del Servei de Biblioteca i Documenta-
do entra en funcionamiento el mes de septiembre de 2001. Las páginas de
ayuda para la consulta de bases de datos se hacen operativas en octubre de
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2001. La base de datos de revistas electrónicas se hace operativa en abril de
2002.

— Para la biblioteca digital propia se han utilizado recursos procedentes del Pro-
yecto Cedoc.

— La evaluación y seguimiento de contenidos y enlaces de la página web es la ta-
rea asignada a la persona que ejerce las funciones de webmaster, que continúa
trabajando basándose en el criterio de accesibilidad web.

— Desde la dirección del SBD se controlan estadísticamente las visitas a las dis-
tintas secciones de la página web, al igual que el uso de los distintos recursos
electrónicos.

2.3. Descripción de la experiencia

Se parte de la experiencia del proceso de evaluación del SBD, donde se detecta
un desconocimiento por parte de los usuarios de la UIB de las posibilidades de
información que se ofrecen a través la página iveb.

Una persona del Servei de documentado va especializando su trabajo en el dise-
ño, la edición y el mantenimiento de la página, siendo cada vez más su única ta-
rea a desarrollar.

Se elabora y se presenta un nuevo diseño de la página web y del catálogo, rees-
tructurando los contenidos, adaptándolos al máximo a las necesidades de los
usuarios detectadas, bajo los criterios de accesibilidad:

— Se crean nuevas secciones: "Biblioteca digital", "Guies d'ajuda a l'usuari" y
" Actúa litat".

— La nueva página web da acceso, desde diferentes puntos, a todas las revistas
electrónicas suscritas por la UIB, desde los diferentes índices, los proveedores
y distribuidores, y desde las bases de datos.

— La nueva página web da acceso desde diferentes puntos a todas las bases de
datos disponibles y contratadas por la UIB (índice temático, índice alfabético,
etc.).

— Se insertan "Scopes" de consulta al catálogo, para ofrecer búsquedas parciales
al fondo bibliográfico: General, UIB, Cedoc, Iglesia de Mallorca, etc.

— Se trabaja en una sede web accesible a discapacitados.
— Se crea la Intranet del servei.
— Se acude al Seminario Rebiun "Workshop Bibliotecas digitales", se visitan di-

versas empresas distribuidoras de escáners y se prueban softwaresdedigitali-
zación y tratamiento de la imagen y reconocimiento de caracteres.

— Se realizan pruebas y se diseñan procesos alternativos estudiando tiempos y
rendimientos y se define el mejor proceso a partir del cual se recomienda la
adquisición del hardware y software de digitalización adecuados. El software
es adquirido a través de los fondos del Proyecto CEDOC (Centre de Docu-
mentació Contemporánia), y se propone la adquisición del escáner a través
del fondo de inversiones de la UIB para el 2003.
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2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia i/ resultados

Una vez implantada la nueva página web, se valora el proceso seguido. De ma-
nera resumida se destacan los puntos fuertes:

— La implicación de la dirección del SBD, del Servei de documentado y del Ser-
vei de gestió de subscripcions i adquisicions ha sido muy alta.

— El cumplimiento de la temporalización en los diferentes apartados.
— La cantidad y calidad de productos digitales contratados.
— Se trabaja de forma eficaz y creativa.

Brevemente, los puntos débiles han sido:
— Poca formación inicial en el diseño, la creación y el mantenimiento de páginas

web.
— Escaso personal en proporción a la tarea a realizar.

3. Financiación de la acción

La acción no tiene partida presupuestaria. La mejora de ta acción se ha efectuado
con el esfuerzo de los recursos humanos ya existentes, propios del servicio, dada
la importancia que se da al cumplimiento de la acción.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

La convocatoria es la correspondiente a! 1999, y la unidad evaluada, el Servei de
Biblioteca i Documentado de la Universitat de les Cíes Balears.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Vinculación Alta: tanto en el proceso de autoevaluación del propio servicio como
en el proceso de evaluación externo coincidieron la necesidad de estructurar to-
dos los recursos de información disponibles, darlos a conocer y potenciar su uso.

6. Impacto y difusión

Et impacto es importante para la comunidad universitaria, ha ido aumentando
continuamente el número de consultas a la página web.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El Servei de Biblioteca i Documentació es el único servido de la UIB que gestiona
directamente, en toda su globalidad, su página web. Este hecho permite mante-
ner el recurso con los propios medios, actualizando siempre que es necesario.

Sirve de pauta al "Servei de Publicadons" i a "I'Oficina d'lnformació" y asimis-
mo supone un ejemplo para el resto del sistema bibliotecario de les Ules Balears.
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8. Compromiso institucional (facilidades y apoyas recibidos por parte
de 1J institución)

La UIB tiene entre sus líneas estratégicas la de ser puntera en el desarrollo de tec-
nologías de la información y siempre ha dado soporte a las iniciativas de la bi-
blioteca en este sentido, como es el echo de la compra del programa de gestión
integral de bibliotecas Innopac-Milienium.

Descriptores:
Nombre de la acción: Potenciar y estructurar la biblioteca digital.
Universidad: Unhersidad de las liles Balears.
Unidad: Usuarios del Servei de Biblioteca i Documentado (SBD).
Autores y Responsables de la aplicación: El Servei de Biblioteca i Docu-
mentado <i fr.ivi'S de dos do sus unidades: el Servei de documentació y el
Servei de geStió de subscripcions i adquisicions.
Fuente de localización:
I...1 p.iyin.i web tiene ki siguiente url: <www.uib.es/servei/biblioteca>

427



PLANDELA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL "SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN".
Universidad de las liles Balears (2002)

1. Ámbito/Unidad

Servicio de Biblioteca y Documentación.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objethvs

1. Reflexionar sobre cuáles deben ser la misión y la visión del servicio para ser
congruentes con los de la propia institución, la Universital de les liles Balears.

2. Realizar un DAFO, un análisis de amenazas, oportunidades, puntos débiles y
puntos fuertes para conocer el punto de partida del SBD y poder definir así la
meta a alcanzar.

3. Elaborar un Plan Estratégico que integre y desarrolle todas las propuestas de
mejora y las acciones que se han de llevar a cabo para aumentar el nivel la cali-
dad del servicio de una manera coherente.

2.2. Planificación

— Para la elaboración del Plan Estratégico se crea el Comité Estratégico, que tie-
nen además de esta, otras funciones (tales como el apoyo y seguimiento a la
dirección del servicio,...).

— El Comité está formado por cinco personas: el director y la subdirectora del
SBD, y tres personas de su confianza.

— El Comité empieza a reunirse a partir del mes de septiembre del 2001, con una
periodicidad semanal.

— Temporalización: El objetivo marcado es tener una redacción definitiva del PE
para el inicio del curso 2002/2003.

— Los recursos documentales que han servido de guía son los documentos de
trabajo: "Pía Estrategic de la Universitat de les Ules Balears 2002-2006" y "El
Plan Estratégico de Rebiun 2003-2006".

2.3. Descripción de la experiencia (qué se ha hecha)

Las etapas marcadas por el Comité Estratégico son:

1. Elaboración de un documento provisional de Plan Estratégico por parte del
Comité Estratégico. Ésta es la única etapa finalizada.

2. Difusión, recogida de enmiendas y sugerencias al documento por parte de
todo el personal del SBD.

3. Aprobación de un documento definitivo una vez consensuado por todo el ser-
vicio.

4. Difusión del Plan Estratégico al resto de la Institución.
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5. Despliegue del Plan Estratégico y puesta en práctica.
6. Evaluación y revisión del mismo.

La experiencia de mejora que presentamos se centra en la primera de las etapas.

Se parte de la experiencia del proceso de au toe valuación del SBD (realizada entre
el 1999 i el 2001), una herramienta muy útil que permite descubrir la carencia
existente de trabajo en una planificación a largo plazo, y la necesidad de trabajar
por objetivos. El proceso de evaluación externo ratifica esta necesidad y se da a
esta línea de trabajo una atención prioritaria.

El inicio de la redacción del Plan Estratégico para el Servei de Biblioteca i Docu-
mentado empieza propiamente el mes de mayo de 2002.

Las primeras reuniones del Comité Estratégico sirven para hacer un braimstor-
ming de la idea de misión, visión y líneas estratégicas para el SBD para los próxi-
mos cinco años. Se diseña el contenido de cada uno de los apartados a incluir en
el PE, y se reparte entre los miembros de! CE. Cada uno desarrolla individual-
mente una línea estratégica concreta. Se pone en común y el director del SBL> es
el encargado de dar un formato uniticado al documento. Queda ya redactada la
versión provisional del Plan Estratégico.

La difusión, recogida de enmiendas y sugerencias al documento por parte de
todo el personal del SBD está prevista para principios de septiembre del 2002.

2.4. Seguimiento ¡/ evaluación tic tu exfwriencia y resallados (esperados y obtenidos)

Una vez concluida ia primera etapa se ha realizado una evaluación de la expe-
riencia y de los resultados obtenidos. De manera muy resumida podemos apun-
tar que los puntos fuertes han sido;

— La implicación del Comité Estratégico en el proceso de elaboración.
— Un cumplimiento de la lemporalización: se ha concluido el borrador en el

tiempo previsto.
— Las reuniones del CE se han desarrollado según la periodicidad prevista.
— La composición del CE ha sido adecuada y equilibrada.
— El comité ha trabajado de forma eficaz y eficiente.

Brevemente, los puntos débiles han sido:

— Poca formación de los componentes del CE en planificación estratégica.
— Falta de un Plan Estratégico a nivel institucional.
— Escaso apoyo a nivel institucional.

3. Financiación de la acción

La acción no tiene partida presupuestaria. La mejora de la acción se ha efectuado
con el esfuerzo de ios recursos humanos ya existentes, propios del servicio, dada
la importancia que se da al cumplimiento de la acción.
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4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

La convocatoria es la correspondiente al 1999, y la unidad evaluada, el Servei de
Biblioteca i Documentado de la Universitat de les liles Baleare.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Vinculación Alta: tanteen el proceso de autoevaluación del propio servicio como
en el proceso de evaluación externo coincidieron en apuntar en la importancia de
trabajar a partir de objetivos y de una planificación estratégica.

6. Impacto y difusión

De momento el impacto es interno, para el propio Servei de Biblioteca i Docu-
mentado, pero en sucesivas etapas se irá desarrollando y expandiendo al resto
de la Institución y fuera de ella.

Es uno de los objetivos del SBD, que el impacto y difusión de la experiencia tras-
ciendan el ámbito interno, y para ello se pondrán todos los medios para lograrlo.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

El Servei de Biblioteca i Documentado fue pionero en la evaluación de un servi-
cio dentro de la Universitat de les Ules Balears. En el proceso de evaluación insti-
tucional el SBD se presentó voluntario a empezar un proceso de mejora y cali-
dad, convencidos de los beneficios que les reportarían. Para los otros servicios a
la comunidad universitaria (Servei de Calcul, Patrimoni, Comptabilital, etc.) ha
sido un refuerzo positivo para iniciar sus procesos de análisis de calidad.

Actualmente y a nivel institucional, la UIB tiene elaborado el Plan Estratégico.
Una vez más, el SBD es pionero en la elaboración de el Plan Estratégico para su
servicio, y sin duda, la aplicación de éste al resto de los servicios de la comuni-
dad universitaria es enorme.

Se llevará a cabo una difusión del proceso de elaboradón del Plan Estratégico
para facilitar el benchmarking al resto de las unidades de la UIB.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La única motivación y el apoyo redbidos por parte de la institución se ha centra-
do en alentar verbalmente al equipo elaborador del documento.

Se ha recibido el apoyo técnico de la "Oficina de Planificado i Prospectiva" de la
UIB.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Elaboración del P!an Estratégico para el Servicio de
Biblioteca y Documentación.
Universidad: Universidad de las Ilk's Balears.
Unidad: Vrvicio de Biblioteca y Documentación,
Autores y Responsables de la aplicación: Comité Estratégico (CE) del
Servicio di' Bibhnk'ai y Documental:ion.
Fuente de localización: La dirección url donde se encuentra e! documento
provisional de Plan Estratégico es <www.uib.es/servci/biblioteca/docu-
mt.'ntacio/pla_fstratt-"£ic.pdf>
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO. Universidad de las liles Baleáis (2002)

1. Ámbito/Unidad

Usuarios del Servicio de Biblioteca y Documentación (SBD) de la Universidad de
las Ules Baleare.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

El principal objetivo es sacar un rendimiento más alto de todo el proceso, fijando
objetivos a las diferentes unidades implicadas que se traduzca en que el material
esté disponible lo más rápidamente posible:

5. La peticiones de material bibliográfico de compra tienen que tramitarse lo
más rápido posible en cada una de las bibliotecas de la UIB.

6. El distribuidor se compromete a acortar el tiempo de espera del material bi-
bliográfico.

7. La Unidad de Catalogación se compromete a acortar el tiempo de cataloga-
ción del material bibliográfico de compra.

8. Las Bibliotecas se comprometen en acortar el tiempo de espera en poner dis-
ponible el ejemplar al usuario.

2.2. Planificación

— Se analiza el proceso y se documenta mediante un mapa del proceso y diagra-
mas de flujo de las diferentes partes. Se miden los tiempos de espera para cada
unidad entre los nodos y se realizan análisis estadísticos.

— Se establecen comparaciones con otros servicios bibliotecarios con el fin de fi-
jar objetivos realistas y ambiciosos.

— La acción principal fue el rediseño de! proceso en su conjunto implicando a las
diversas unidades y a los proveedores.

— Se actúa de manera especial en el proceso de catalogación con el objetivo de
agilizarlo, mediante la unificación de criterios y la simplificación de tareas

— Siempre que se produzca una punta de trabajo se concentran todos los recur-
sos humanos en la catalogación de compra, no dejando nunca que se acumule,
dando un plazo de salida máximo de una semana.

— Para obtener resultados, mensualmente se hace una evaluación y seguimiento
de la acción, contrastando en el programa de gestión bibliotecaria los datos de
la fecha de pedido, la fecha de recepción dd material, fecha de catalogación y
fecha de registro de ejemplar.

2.3. Dcscriffdón de la experiencia

Durante el proceso de evaluación, una de las quejas más reiteradas por parte de
los usuarios del SBD era el retraso con que llegaba el nuevo material bibliográfi-
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co de compra. La incorporación de! materia! bibliográfico no cumplía las expec-
tativas de los usuarios en cuanto al plazo de entrega.

Este hecho plantea la necesidad de replantear el proceso, teniendo en cuenta to-
das la partes implicadas. Se identifican como oportunidades de mejora:

— La negociación de nuevas condiciones con la Llibreria Campus (proveedor ex-
clusivo por concurso) con objetivos de mejora en el tiempo de servicio de los
pedidos y la introducción de penalizaciones por demora.

— La flexibilizadón en las tareas del personal de la Unidad de Catalogación de
manera que siempre se priorize la catalogación de nuevas compras por enci-
ma de los trabajos de catalogación retrospectiva.

— La unificación de criterios y la agilización de! sistema de realización de los pe-
didos por parte de cada biblioteca.

— La automatización de los pedidos electrónicos y de los avisos de recepción a
los peticionarios.

— El control sistemático y la evaluación continuada de los resultados.

2.4. Seguimiento y etuiluacióti de la experiencia \i retultadoa

Se establece un cuadro de mando para seguir las diversas variables de tiempos
para cada fase de! proceso y para los diversos tipos de pedidos de material, que
se miden trimestralmente.

Los resultados son comunicados y discutidos con los responsables de cada uni-
dad implicada y a partir de este análisis se introducen cambios en los procesos o
se refuerzan determinadas .ireas.

Este seguimiento mantiene la motivación y muestra a los implicados el aumento
de eficacia sin una aportación significativa de nuevos medios.

Los objetivos son integrados al contrato programa experimental que se establece
entre la UIB y el Sen-icio de Biblioteca.

Los resultados se han plasmado en un acortamiento significativo de los plazos
de espera en las diversas partes del proceso de adquisiciones:

— tiempo de formaJización del pedido: se ha pasado de una media de 10 días a
una media de 4 días

— entrega del material bibliográfico peor parte de! proveedor: se ha pasado de
50 a 35 días

— catalogación del material: se ha pasado de una media de 14 a una de 7 días
— registro de ejemplar: no se tenían resultados históricos, pero se está cumplien-

do el objetivo de una media de 2 días.

Estos resultados son satisfactorios para la primera fase, ya que han supuesto una
mejora objetiva evidente y han establecido un sistema de trabajo que la plantilla
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reconoce como eficaz. De todas maneras debe seguirse con la mejora del proceso
ya que los resultados están todavía por debajo de las universidades españolas
consideradas como las mejores.

3. Financiación de la acción

La acción no tiene partida presupuestaria. La mejora de la acción se ha efectuado
con el esfuerzo de los recursos hu manos ya existentes, propios del servicio, dada
la importancia que se da a! cumplimiento de la acción.

4. Convocatoria del FNECU y unidad evaluada de la que se derivó

La convocatoria es la correspondiente al 1999, y la unidad evaluada, el Servicio
de Biblioteca y Documentación de la Universidad de las Ules Baleare.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Vinculación "Muy Alta": tanto en el proceso de autoevaluarión del propio servi-
cio como en el proceso de evaluación externo coincidieron en la necesidad de re-
diseñar el proceso de adquisición de material bibliográfico, acortando los plazos
de espera en adquisiciones y catalogación.

b. Impacto y difusión

El impacto revierte en la satisfacción del usuario, y en la satisfacción de las nece-
sidades de estos a partir de los servicios que ofrece la biblioteca, asimismo supo-
ne una mayor implicación del personal en la consecución de resultados y en la
satisfacción por su trabajo.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La reingeniería de un proceso concreto es aplicable a cualquier unidad de! servi-
cio y de la institución universitaria en general.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Los objetivos de la mejora han sido incluidos en el contrato programa experi-
mental entre el Servicio de Biblioteca y Documentación y la UIB, que en contra-
partida a una serie de mejoras dota al servicio con 6.000 euros para mejorar sus
medios.
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Descriptores:

Nombre de la acción: Reingeniería del proceso de adquisición dfl material
bibliográfico.
Universidad: Universidad de las Ules Bakws.
Unidad; L-u.irin-. del Ser\ei de Biblioteca i Docunii'ntació (S[5D).
Autores y Responsables de la aplicación: La dirección de! SBD, la Unidad
de Catalogación y los Caps de las diferentes bibliotecas de la UIB.
Fuente de localización:
<\vww. uib.es/senei/biblioteca/documentad o/ex periencia_mej(ira.pdf>
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INTERCAMBIO DE LECTORES CON UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS. Universidad de Valladolid (2002}

1. Ámbito/Unidad

Servicio de Relaciones Internacionales, Vicerrectorado de Relaciones Internacio-
nales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivo*

Potenciar el conocimiento de idiomas en la comunidad universitaria y ofrecer la
oportunidad de disfrutar de un lectorado a nuestros estudiantes de Filología y
de Traducción e Interpretación.

2.2. PltwifícadAi

El Servicio de Relaciones Internacionales mantiene contacto permanente con las
universidades socias. Realiza una convocatoria anual y la Comisión de Relacio-
nes Internacionales realiza la selección de los candidatos atendiendo a las necesi-
dades de las universidades receptoras de los lectores.

El programa es evaluado anualmente y el procedimiento se ha ido mejorando en
base a la experiencia previa.

2.3. Descripción de la experiencia

Durante el curso académico 2001/2002 la Universidad de Valladolid ha enviado
un total de 24 lectores a Alemania, Francia, Irlanda Polonia y Estados Unidos. Ha
recibido 10 lectores procedentes de Francia, Irlanda Japón, Estados Unidos, Bél-
gica e Italia. Los lectores imparten clases de lengua y cultura española en los cur-
sos regulares o los centros de idiomas de las universidades receptoras y se les
ofrece la oportunidad de realizar también estudios en esa universidad. En el caso
de Estados Unidos, prácticamente todos los lectores realizan un máster de dos
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años de impartición del español como lengua extranjera, lo que tes facilita su in-
mersión en el mercado de trabajo a su regreso.

Se trata de intercambiar lectores con otras instituciones a través de convenios fir-
mados con las mismas para este fin. Existe una normativa aprobada por Junta de
Gobierno, que se adjunta.

Los lectores impartirán cursos de lenguas y/o cultura en la universidad de acogida.
El convenio establece el número de horas y tareas a realizar. Ambas instituciones
identifican el perfil adecuado de los aspirantes y realizan la selección de los mismos.

En la Universidad de Valladolid, se realiza una convocatoria anual. Los seleccio-
nados recibirán la información necesaria sobre los trámites a seguir para su es-
tancia en el extranjero. Los lectores obtienen reconocimiento de ¡as prácticas del
CAP, si así lo desean.

En lo que se refiere a los lectores que se reciben, unos imparten cursos en el Cen-
tro de Idiomas de la Universidad y otros en los departamentos de lenguas corres-
pondientes. El Servicio de Relaciones Internacionales les facilita el alojamiento y
la información sobre las tareas a realizar, antes de su salida. Estos lectores tam-
bién pueden matricularse de asignaturas sueltas en nuestra universidad.

Al final de cada curso académico se realiza una evaluación de la actividad, y se
introducen algunos cambios de mejora en los procedimientos en función de la
misma. Por ejemplo, para el curso académico próximo se realizarán cambios en
la convocatoria y en la difusión de la información.

Existe intercambio de lectores con las siguientes instituciones:

— California State University San Diego (EEUU).
— California State University Sacramento (EEUU).
— California State University San Marcos (EEUU).
-Elon University (EEUU).
-Penn State University (EEUU).
— University of Kentucky (EEUU).
-West Virginia University (EEUU).
— University of Limerick (Irlanda).
—Université Clermont Ferrand (Francia).
— Universidad de Saarbrücken (Alemania).
— Universidad de Poznan (Polonia).
—Universidad de Wrocklaw (Polonia).
— Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto (Japón).

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

Se realiza un continuo seguimiento de la actividad. Los lectores a su regreso nos
facilitan una memoria de actividades con sugerencias para mejora que se tienen
en cuenta para e! futuro. Los resultados son muy positivos y se pretende intensi-
ficar esta acción.
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3. Financiación de la acción

En algunos casos se autofinancia, en otros a cargo de la Universidad de Vallado-
lid (Vicerrectorado de Relaciones Internacionales).

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1996-Evaluación experimental de distintas titulaciones y departa-
mentos.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Desde los primeros Informes de Autoevaluación se vio que era un punto débil de
frecuente aparición el conocimiento de idiomas por parte de la Comunidad Uni-
versitaria, esto era detectado por los Comités de Autoevaluación pero también
ratificado por los Comités de Evaluación Externa.

6. Impacto y difusión

El impacto no es grande debido a que el número de estudiantes implicados no es
muy alto. Sin embargo es un valor añadido respecto a las mismas titulaciones en
otras universidades.

7- Posibilidades de aplicación en otras unidades

Actualmente ninguna.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

Existe compromiso institucional desde el principio, ya que para realizar esta ac-
ción es necesario la firma de un convenio por parte de los Rectores. El Vicerrecto-
rado de Relaciones Internacionales y las facultades implicadas apoyan esta acción.

Descriptores:

Nombre de la acción: Intercambio de lectores con universidades extranjeras.
Universidad: Universidad de Valladolid.
Unidad: Sorvidn de Relaciones Internacionales, Vicerrectorado de Relacio-
nes Internacionales.
Autores y Responsables de la aplicación: Servicio de Relaciones Interna-
cionales, Vtcerri'Ctoriido de Iíel<icmnt?s Internacionales.
Fuente de localización: La normativa que regula los lectorados está dispo-
nible un www.relint.uva.es
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PROGRAMA DE ESTUDIANTES VISITANTES. Universidad de
Valladolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

Servicio de Relaciones Internacionales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Se trata de un programa a través del cual los graduados y estudiantes universita-
rios de cualquier parte del mundo pueden realizar estudios en esta Universidad
por un cuatrimestre o un curso académico completo. Estos estudios nunca serán
conducentes a una titulación UVA. Para ello hemos aprovechado las estructuras
ya diseñadas para la acogida de estudiantes extranjeros a través de Sócra-
tes-Erasmus y de convenios bilaterales establecidos para este fin.

La gran ventaja que ofrece este programa es que el Servicio de Relaciones Inter-
nacionales facilita igualmente el alojamiento, si así se desea al iguai que a los es-
tudiantes Erasmus y por convenio.

Además, desde el Servicio de Relaciones Internacionales se les facilita informa-
ción sobre los cursos ofrecidos en la UVA, y se remite e! impreso con la relación
de asignaturas que desea realizar para que e! centro correspondiente les acepte y
asigne un tutor académico.

A su llegada el alumno es recibido en el Servicio de Relaciones Internacionales
donde realiza la matrícula oficial y se le ofrece la orientación necesaria para su
rápida integración. (Semana de Bienvenida, día de orientación, etc.).

Los resultados académicos obtenidos se reflejan en un certificado académico ofi-
cial ECTS, lo que facilitará el reconocimiento académico en ia universidad de ori-
gen, en su caso.

Los objetivos que se pretenden son:

— captación de estudiantes y graduados de otras instituciones extranjeras y es-
pañolas

— proyección internacional de nuestra universidad
— captación de fondos adicionales.

2.2. Planificación

Se han elaborado folletos informativos. Se ha incluido el programa en la web de
la UVA (Servicio de Relaciones Internacionales).
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2.3. Descripción de la experiencia

El programa ha funcionado desde el curso 1999-2000, recibiendo el primer año
un único estudiante, el segundo 10 y el tercero 30 estudiantes, suponiendo unos
ingresos en el curso 2001-2002 de 35.269 €.

2.4. Seguimiento u ivahinciim de la expendían y remutindos

El Servicio de Relaciones Internacionales realiza una evaluación anual del pro-
grama, incluyendo mejoras en su funcionamiento (traducción al inglés, por ejem-
plo) y analizando las dificultades encontradas.

3. Financiación de Id acción

Se autofinancia y aporta recursos a la Universidad de Valladolid.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria 1997-Evaluación del Servicio de Alumnos.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Ambos Comités sugerían potenciar las relaciones con otros países.

b. Impacto y difusión

El programa ha sido un referente para otras universidades que nos han consulta-
do cómo lo hemos puesto en funcionamiento, los procedimientos creados y los
resultados obtenidos (por ejemplo. Universidad de Zaragoza, Universidad Pú-
blica de Navarra, Universidad de Burgos).

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Su aplicación es posible en otros Servicios de Relaciones Internacionales.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

La Vicerrectora de Relaciones Internacionales apoyó la iniciativa desde el princi-
pio y ha facilitado su puesta en marcha.

Descriptores:
\nmbre de la acción: Programa Au estudiantes visitantes.
.. niversidad: Universidad de Valladolid.
Lnidad: Servicio i1e Relaciones Internacionales.
Autores y Responsables de la aplicación: Servicio de Relaciono* Interna-
cionales en colaboración con el Servicio de Alumnos.
Fuente de Idealización: www.relint.uva.es
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EL ESPACIO DE RELACIONES EXTERNAS: ACCIÓN PARA
FAVORECER LA CALIDAD EN EL PROCESO FORMATIVO Y EN LA
RELACIÓN CON EL ENTORNO. Universidad de Barcelona (2002)

1. Ámbito/Unidad

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

Mejorar la gestión de la información y la gestión administrativa de todas aque-
llas actuaciones orientadas a facilitar la inserción laboral de nuestros estudiantes.

En este espacio de relaciones externas, se pretende concentrar toda una serie de
programas y servicios que se vienen desarrollando en la Facultad orientados to-
dos ellos a facilitar una especialización curricular del alumno en el segundo ciclo
de las licenciaturas que se imparten en la misma, mediante relaciones externas.

2.2. Planificación

Fases de actuación:

• Presentación del proyecto al equipo decanal: octubre del 2001.
• Contratación de los técnicos para gestionar el servicio: noviembre 2001,
• Presupuestación de las obras: diciembre 2001.
• Inauguración de! espacio: enero 2002.
• Firma del contrato programa con los técnicos del servicio: mayo 2002.
• Primera evaluación de resultados: julio 2002.
• Seguimiento del proyecto y su implicación con el proyecto 3: diciembre 2002.
• Constitución del Espacio Vicens-Vives: enero 2003.

2.3. Descripción de la experiencia

Antecedentes: Desde hace varios años los esfuerzos para favorecer la especializa-
ción curricular, se han concentrado en cuatro tipos de actuaciones:

1) El programa de intercambio con universidades extranjeras, a través de la Ofi-
cina ERASMUS gestionada hasta el 2001 por dos becarios siempre en régimen
de rotación continua. Según datos del curso 2000-2001, el total de alumnos en-
viados al exterior fue de 152 y el total de alumnos extranjeros recibidos 239.

2) Los programas de cooperación educativa
a) Programa de prácticas empresariales, gestionado por cuatro becarios reali-

zó en el curso 2000-2001 638 convenios de alumnos en prácticas.
b) El programa de EUS que durante el curso 2000-2001 tenía inscritos 130 alum-

nos. Los alumnos de 2." ciclo, durante el primer año, en grupos especiales, y
los alumnos de segundo año, desarrollando una práctica empresarial de 8 me-
ses en un conjunto de empresas e instituciones públicas que de forma conti-
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nua en los últimos 14 años vienen colaborando con el programa. Las prácticas
se realizan en 15 empresas de tamaño grande y 1Ü instituciones públicas.

3) La Bolsa de Trabajo, gestionada por un PAS, es un sen icio que en el curso
1999-21301 realizó 195 convenios de prácticas y atendió a 230 empresas casan-
do demandas de licenciados como de estudiantes. Respecto al total de alum-
nos que utilizan en servicio hay datos para ADE, 293 inscritos, lo que supone
un 48% de los licenciados.

Todos estos servicios se encontraban ubicados en pequeñas oficinas dispersas
por el conjunto de la Facultad aprovechando espacios que en su día habían es-
tado desocupados y a veces en lugares poca visibles para los estudiantes. La
gestión do los mismos estaba en manos de becarios con dedicación parcial, lo
que impedía un horario de atención a los alumnos extenso y dificultaba la ca-
lidad del servicio.

El proyecto que se presenta ha tratado de desarrollar una serie de iniciativas que
mejoren la calidad de estos servicios, al facilitar una lucalización y ubicación úni-
ca, al mejorar su gestión administrativa introduciendo elementos de profesiona-
lizarión de la gestión y al establecer mecanismos de coordinación entre todos los
servicios. Los resultados esperados es que tengan un mayor impacto en su utili-
zación por parte del estudiante.

Actuaciones a desarrollan I) mejora de la gestión administrativa y 2) mejora de
la gestión de la información que recibe el estudiante.

1) Una primera línea de actuación es la creación de un espacio físico común que
integre a todos estos servicios dispersados por la facultad para lograr dos ob-
jetivos:
a) mejorar los mecanismos de información
b) facilitar una integración de la gestión administrativa de estos servicios,

compartiendo recursos comunes
c) disponer de un espacio nuevo y visible.

2) La mejora de la gestión de la información trata de reducir los costes y asime-
trías de información que se producen en una Facultad con tan elevado núme-
ro de estudiantes. Es necesario emprender todo tipo de actuaciones para que
el estudiante pueda optar por las diferentes alternativas de especialización
curricular. Sobre todo se trata de realizar un cambio de cultura, tanto en los
estudiantes como en e! cuerpo de profesores, y menta I izar respecto a estas di-
ferentes alternativas curriculares. Las acciones propuestas van desde la mejo-
ra de la información en la Guía del Estudiante y en la página web de la Facul-
tad, a las acciones directas de información que realizan los tutores que son
asignados a los alumnos nuevos desde principio de curso. Así mismo, al inte-
grarse en un mismo espacio la información sobre prácticas y movilidad uni-
versitaria, se conseguirá coordinar mejor la experiencia incipiente de realizar
prácticas en el extranjero.
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2.4. Seguimiento y evaluación de ln expendida y resultados

En los 4 meses de funcionamiento ha aumentado la afluencia de estudiantes inte-
resados en conocer los servicios, o en conocer algunos que no conocían. Las em-
presas que ofrecen practicas, buscan ahora también estudiantes extranjeros.

Datos comparativos

Convenios cooperación educativa
Total CV entregados
Selecciones solicitadas por empresas
Anuncios bolsa de trabajo
Bolsa de trabajo: Estudiantes inscritos

electrónicamente
Estudiantes que solicitan estudios en el

extranjero

Curso 2000/01
(todo el cursi)

878
431
462
198

132

159

Curso 2001/2002
(sóSo hasta julio)

905
601
563
131

652

197

3. Financiación de la acción

La inversión en el Espació de Relaciones Extemas de la Facultad ascendió a:
83.795,64 €, y los gastos corrientes suman la cantidad de 106.379,31 € anuales. El es-
pacio esta formado por un equipo de doce personas: dos responsables y 10 becarios,

La financiación necesaria ha sido aportada por los recursos propios de la Facul-
tad y también por la División de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la
Universitat de Barcelona.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Programa de Evaluación de la Agencia del año 2000, correspondiente a las titula-
ciones de Economía y Dirección y Administración de Empresas UB, evaluación
que fue transversal en UB, UAB,UPF, y URV.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

El comité Externo de Evaluación apoyó todas las propuestas de mejora manifes-
tadas por el Comité Interno para mejorar los puntos débiles que se detectaron
respecto a la gestión de las Relaciones Externas.

En este sentido, en el ámbito de la formacióa el Comité Interno y el Comité Exter-
no detectaron el fuerte crecimiento de prácticas empresariales y de intercambios
de estudiantes con el exterior, pero señalaron como puntos débiles los siguientes:

— Falta de una dotación permanente de soporte administrativo a las relaciones
externas, tanto en la vertiente de ias relaciones con el entorno como en el de las
relaciones con otras universidades.
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— Duplicidad de la gestión del sistema de prácticas empresariales.

Con las propuestas de mejoras:

— La creación de una oficina permanente de relaciones externas, con un respon-
sable de su gestión y que establezca un contrato programa con los responsa-
bles académicos para alcanzar sus objetivos.

— Respecto a las prácticas empresariales el diseno de una página web para dar a
conocer mejor el servicio de coordinación de prácticas tanto a los alumnos
como a las empresas. Actualizar con más frecuencia la base de datos de los
currículums y modificar el sistema de encuestas de valoración de la práctica.

(j. Impacto v difusión

[•.\ impacto de esta acción queda apoyado por el anexo 1, donde se exponen los
datos que reflejan como en seis meses se han alcanzado las cifras del año anterior
y se suministra información sobre el incremento de estas actuaciones en años an-
teriores. Asegurado el incremento de la demanda de estudiantes ahora el proyec-
to tiene que profundizar en un segundo aspecto es aprovechar la existencia de
este espacio para consolidar la colaboración con las empresas e instituciones pú-
blicas del entorno. Se trata de utilizar las facilidades que ofrece una gestión inte-
grada e iniciar una labor de prospección con las empresas que tradicionalmente
vienen colaborando con estos sen-icios, invitándoles a conocer este espacio, invi-
tándole . .1 patrocinarlo, invitándoles a que de forma permanente realicen su pre-
sentación de empresa bien con pósters, conferencia o utilizando recursos on-line
o proponiéndoles proyectos de colaboración. En este sentido, con Bankinter,
principal cliente de las prácticas empresariales, estamos desarrollando proyectos
que van en la línea de colaborar con la informatización y utilización on-line del
servicio de prácticas empresariales.

Las relaciones entre la facultad y las empresas e instituciones de su entorno pue-
den establecerse bajo varios escenarios. Si miramos las innovaciones que en esta
dirección se están produciendo en las universidades europeas con mayor reputa-
ción se observa una apuesta por la creación de parques científicos. Esta estrategia
se está desarrollando a marchas aceleradas. Una derivada importante de esta co-
rriente de colaboración es la mayor implicación de las facultades de economía
con el mundo empresarial, abriendo sus puertas a la presencia física y continua
de las empresas. El florecimiento en las universidades inglesas de ciub de empre-
sas, que se reúnen en las facultades con los profesores universitarios, que crean
foros de debate con el alumnado y que en general discuten sobre el cambio y la
innovación necesaria es hoy una realidad.

En este sentido, la facultad nuestra puede ofrecer en un futuro próximo muchas
posibilidades de colaboración o implicación con el entorno empresarial. La pues-
ta en marcha de l'cufini ile recerca cu economía' {ver ficha UP-ECO-APE 2), próximo
en la ubicación al espacio de relaciones externas permite desarrollar en e! futuro
un proyecto llamado "espacio Vicens-Vives de empresas e instituciones" donde
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se canalicen todas las relaciones que supongan transferencia de conocimientos y
de tecnología y supongan el desarrollo de prácticas empresariales y relaciones
que favorezcan la inserción laboral.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Nuestra experiencia puede ser aplicable a cualquier Facultad o Escuela orientada
a aumentar las acciones que faciliten la inserción laboral de sus estudiantes, y re-
lacionarse con más intensidad con su entorno.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Apoyo de los órganos de Gobierno de la División de Ciencias Jurídicas, Econó-
micas v Sociales de la Universitat de Barcelona.

Descriptores:
Nombre de la acción: El espacio de relaciones externas: acción para favore-
cer l.i calidad en el proceso forma ti vn y en la relación con el entuma
Universidad: Universidad de Barcelona.
Unidad: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Autores y Responsables de la aplicación: Dr. Manuel Artís Ortuño (Deca-
no) v Dra. Rosa Nonell Torres (Vicedecana).
Fuente de localización: Con la creación de la página web de todo el espacio
se pretende unificar [oda La infirmación de las distintas web mencionadas
anteriormente redirigiendo y filtrando cada usuario a la información que
desee. Las direcciones de dichos espacios son: http://www.ub.es/cpract
(Coordinación de Prácticas).
http://www.ub.es/borsaecu (Bolsa de Trabajo de Económicas).
http://www.ub.es/economiq/eus (Programa EUS).
http://www.ub.es/economiq/relint (Relaciones Internacionales).
http://www.ub.es/cpract/espai (Dirección provisional del Espacio de Re-
laciones Externas).

448



Vil. RFI ACIONES E\TF_K\*AS

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CON OTRAS
UNIVERSIDADES. Universidad de Cantabria (2001)

1. Unidad

E.T.S. de Ingenieros industriales y de Telecomunicación.

Ámbito concreto en el que se puede encuadrar

Fomento de la movilidad y desarrollo personal de los estudiantes de [a ETSII y T.

2. Problema detectada

En algunas de las titulaciones impartidas en el centro se detectó un escaso núme-
ro de intercambios académicos interuniversitarios tipo Sócrates/Erasmus y Sé-
neca.

3. Acción propuesta

3.1. Objt-tiws

Incremento del número de intercambios interuniversitarios en las titulaciones
impartidas en la ETS.

Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria.

3.2. Desniegue

Actuaciones:

1. Se incluye como uno de los objetivos de las titulaciones impartidas en el Cen-
tro el de propiciar la participación de los alumnos en programas de intercam-
bio con otras universidades.

2. Estructuración de la tutorización académica en el ámbito de los intercambios
a través de los coordinadores departamentales de intercambios académicos,
en tres áreas: Ingeniería Industrial (estudios de Ingeniero Industrial, Ingenie-
ro Técnico Industrial especialidades en Electricidad, Electrónica Industrial y
Mecánica), Ingeniería Química (estudios de Ingeniero Químico e Ingeniería
Técnica Industrial especialidad en Química Industrial) e Ingeniería de Teleco-
municación (estudios de Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniería Técnica
de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos). Los coordinado-
res departamentales se centran preferentemente en la preparación y segui-
miento de los curricula de los alumnos enviados a centros extranjeros, así
como de aquellos recibidos desde el exterior. Otras funciones incluyen prepa-
ración de nuevos convenios de intercambio y revisión de los vigentes; actuali-
zación de la Guía ECTS.
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3. Potenciación de las actividades informativas, en conexión con el Vicerrec-
torado de Relaciones Internacionales. En concreto: se organiza en el Centro
una reunión informativa anua] contando con la participación del Vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales. Difusión en los tablones informativos y
en prensa de la apertura de convocatorias. En la página web del Centro
(http://www.etsiit.unican.es) se introduce información actualizada sobre la
convocatoria Erasmus, y conexión a la Guía ECTS de las titulaciones imparti-
das en el Centro en español e inglés.

4. Incremento del número de convenios de intercambio académico con otras
universidades europeas, estadounidenses y españolas

3.3. Resultado» (esperados i/ obtenido*). Cuantitativos y cualitativos

En los últimos cuatro anos se observa un incremento progresivo del número to-
tal de intercambios Erasmus.

Se propone como indicador objetivo la relación de número de intercambios al
número de plazas ofertadas en cada titulación.

El número de plazas de acceso a las tres titulaciones de dos ciclos es de 200. Se
observa que el valor de este indicador es alto en las titulaciones de dos ciclos, ob-
teniéndose una cifra global del 13%, que se mantiene estable en los últimos tres
cursos 1998/1999,1999/2000 y 2000/2001.

El número de plazas de acceso a las cinco titulaciones de un ciclo es de 325. Los
valores del indicador ponen de manifiesto la dificultad de integrar los estudios
de un ciclo en programas de intercambio, siendo muy destacables los progresos
obtenidos en los últimos tres cursos: 0% en el curso 1998/1999,1,3% en el curso
1999/2000 (3 intercambios) y 2,8% en el curso 2000/2001 (7 intercambios).

4. Financiación de la acción

La financiación del incremento obtenido en el número de intercambios Erasmus
ha sido asumida y potenciada desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacio-
nales de la UC, así como otras gastos relacionados con la promoción de nuevos
acuerdos de intercambio académicos.

5. Convocatoria del PNECU del que se derivó

2.a convocatoria (1998) y 3.a convocatoria (1999)

6. Vinculación con las recomendaciones de

Ambos.
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7. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Por parte del Centro, se ha incluido como objetivo de las ocho titulaciones impar-
tidas en el Centro la promoción de la participación de los alumnos en los progra-
mas de intercambios académicos. El objetivo está reflejado en la Guía Académica
de cada plan de estudios y en el informe de calidad resultado del proceso de eva-
luación de calidad dentro del marco del Plan Nacional de Evaluación de la cali-
dad de las Universidades.

Descriptores:

Nombre de la acción: Promoción de lo participación de los alumnos en
programas de intercambio académico con otras Universidades.
Universidad: Universidad de Cantabria.
Unidad: [i.i.S. de Ingenieros Industriales y do Telecomunicación.
Autores y Responsables de la aplicación: Coordinadores departamentales
de intercambios Erasmus. Dirección del Centro.
Fuente de idealización; Guías académicas de las titulaciones de la FTSI1 y T.
lniormes de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades página web de la ET51I y T,
http://www.ct5Ut.unican.es
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ÓPTICOS - MUNDO (ONG). Universidad Politécnica de Catalunya (2002)

1. Ámbito/Unidad

Ámbito: Enseñanza; Acciones de cooperación y desarrollo.

Unidades: Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa (EUOOT).

Cátedra UNESCO "Visión y Desarrollo".

2. Síntesis de la experiencia

2.1. Objetivos

El objetivo principal de Ópticos - mundO es el de aprovechar el conocimiento y
experiencia docente y asistencial de la comunidad universitaria de la EUOOT,
para acercar la atención óptico-op tomé trica a los colectivos más desfavorecidos y
favorecer un desarrollo integral del país o región en el que se actúa, lodo ello me-
diante proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo o víctimas de
un conflicto.

De los proyectos y acciones de cooperación se derivan otros objetivos secunda-
ríos, aunque no por ello menos importantes como son:

— Aprovechar las acciones de cooperación para incrementar el conocimiento
práctico y asistencial de los estudiantes y titulados de la Diplomatura de Ópti-
ca y Optometría.

— Aprovechar las acciones de cooperación para aumentar la sensibilización de
los futuros titulados y, especialmente de ia sociedad en general, de la necesi-
dad de considerar la visión como eje fundamental para el desarrollo de un
país o región.

2.2. Plniiificiiciúii

Ópticos x mundO funciona a partir de tres esquemas básicos de proyectos de
cooperación:

• Proyectos de actuación puntual o de emergencia.
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• Proyectos de continuidad (creación de centros de atención Óplico-optométrica).
• Proyectos de formación (creación de estudios de óptica y optometría).

Los recursos son básicamente iguales en los tres tipos de proyecto.

Material

Material fungibte

Materia! de gabinete

Materia] de Taller

Financiamiento económico

Fuente

— monturas nuevas
— lentes nuevos
— gafas usadas
— empresas del sector
— empresas del sector
— campaña de recogida

— instrumentos optométricos
— empresas del sector

— maquinaria
— empresas del sector

— organismos Oficiales a través de subven-
ciones

Temporalización:

• Todos los proyectos constan de un viaje de prospección donde se realizan los
contactos y gestiones con la contraparte local y se analizan todos los aspectos
necesarios para la futura intervención.

• Elaboración y redacción del proyecto.
• Consecución de financiación.
• Preparación y sensibilización del equipo humano.
• Preparación y envío de la carga (material).
• Desarrollo del proyecto sobre el terreno.
• Seguimientos periódicos.

Al llegar a su fase final son sometidos a una evaluación en la que se analizan di-
versos aspectos.

• Consecución de cada uno de los objetivos planteados.
• Análisis de! impacto provocado.
• Justificación económica del proyecto.
• Autosostenibiiidad del proyecto.

El responsable de llevar a cabo dicha evaluación es también el voluntario de OxO
que ha actuado como responsable del mismo.
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2.3- Descripción ¡te la experiencia

Introducción:

Ópticos x mundO es una Organización no gubernamental que fue creada en
1995 a raí? del fin de la guerra de Bosnia. Su creación surgió de una iniciativa en-
cabezada por estudiantes de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de
Terrassa, que lograron involucrar a ciertos profesores y conseguir material y fí-
nanciamientn para el inicio de lo que sería su primera acción internacional en la
ciudad de Tuzla (BiH) en julio-agosto de 1996. A partir de este momento y hasta
la actualidad Ópticos x mundO ha trabajado en los países y proyectos que men-
cionamos a continuación:

Bosnia Herzegovina donde ha realizado 3 proyectos de emergencia (en Tuzla,
en Zenica y en Sarajevo), dos de continuidad con formación (las ópticas solida-
rias; de Tuzla y Sarajevo) y ha creado unos esludios de Óptico Técnico en Tuzla.

Kosovo (en I.stog) donde ha realizado un proyecte de emergencia

El Salvador (Tecolucü) donde ha creado un centro de atención primaria de ópti-
ca con formación de salvadoreños (en la actualidad autosostenible) y está crean-
do unos estudios de Óptico de atención Primaria en la Universidad de El Salva-
dor (UES).

En Marruecos (Chefchauen) donde ha realizado un proyecto de emergencia y se
está formando a un equipo de técnicos marroquíes que se encargarán de la auto-
gestión del centro de atención óptica.

tu Cuba (Cienfuegos) donde se está rehabilitando un centro óptico y se está
proporcionando material óptico-optométrico acompañado de una formación es-
pecializada en los equipos.

En Guinea Ecuatorial. Se está dando formación en la Diplomatura de Óptica y
Optometría de Terrassa a dos estudiantes guiñéanos que posteriormente gestio-
naran un centro óptico en el hospital de Bata.

Carácter Universitario de la ONG:

Una de las características más remarcables de esta ONG, es que Ópticos x mundO
trabaja en un ámbito universitarío, lo cual le proporciona por un lado la ventaja de
la seriedad que le da el respaldo de la Universidad Politécnica, y por otro las facili-
dades que ésta le proporciona en cuanto a tener una ubicación física y un entorno
desde donde realizar las gestiones. En contrapartida, los órganos de gobierno de la
Universidad ven con agrado la envergadura que va tomando el proyecto, y una vez
finalizada la primera intervención en Tuzla comprueban la eficacia de la brigada, y
el total cumplimiento de los objetivos, y le proporcionan un inestimable apoyo.
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Los estudiantes que participan en este primer proyecto regresan con una enorme
dosis de madurez (ademas de cansancio), y con una experiencia humana y profe-
sional incomparable. Ellos mismos son capaces de transmitir su entusiasmo a sus
compañeros y Ópticos x mundO repite experiencia al cabo de un año en Zenica
(BiH) con una participación de estudiantes voluntarios que sobrepasa en mucho
las expectativas.

Los estudiantes que han pertenecido a la brigada, han tenido que pasar todo un
año trabajando en la preparación del proyecto. Este trabajo abarca no sólo aspec-
tos de gestión y de consecución de financiación, sino también aspectos técnicos
en el campo óptico-opto métrico que les obliga a prepararse muy a fondo. El re-
sultado es que los estudiantes que trabajan en Ópticos x mundo están mejor pre-
parados que los demás y esto motiva que sean aún más demandados si cabe,
desde el entorno profesional.

Centro de Reciclaje de Cafas de Ópticos * mundO:

El número de proyectos que la ONG mueve es cada vez mayor, ello implica la
necesidad de más recursos materiales y económicos. Se le da un gran impulso a
nivel del Estado Español, a la campaña de recogida de gafas bajo el lema "Deja
aqui tus gafas viejas, que todos vean, que todos lo vean".

El volumen de gafas usadas que llegan al centro procedentes de las ópticas, es
pronto tan grande que su gestión se convierte en un problema.

Gracias a la cesión de un local por parte del Ayuntamiento de Terrassa en el
centro de la ciudad, se crea el primer "Centro de Reciclaje de Gafas de Ópticos
x mundO"

Este centro, en la actualidad funciona gracias a las prácticas que realizan estu-
diantes de la Diplomatura de óptica, tutorizadas por Ópticos diplomados volun-
tarios de la ONG.

Los estudiantes reciben un plan de formación y dedican un número de horas a
trabajar en el Centro de Reciclaje de Gafas, tanto en trabajo técnico como organi-
zativo. Ellos consiguen la gestión de las cargas que tendrán como destino los dis-
tintos proyectos internacionales.

Cátedra UNESCO "Visión y Desarrollo"

Como resultado de la experiencia acumulada durante estos 6 años en OxO, las
dos personas que iniciaron su trabajo en este organismo con los cargos de presi-
denta y vicepresidenta de la ONG, deciden darle al proyecto un carácter más
científico y de estudio.

Después de un período de asesoramiento y reflexión, y gracias al inestimable
apoyo del entonces director de la EUOOT y del Rector de la UPC, elaboran un
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proyecto de Cátedra UNESCO con el título de "Visión y Desarrollo" que presen-
tan a la UNESCO. Después de una larga espera de casi dos años, el proyecto es
aceptado, y el día 4 de marzo se firma en París el convenio entre !a UNESCO y la
Universidad Politécnica de Catalunya.

La Cátedra UNESCO "Visión y Desarrollo" tiene como principal objetivo y moti-
vo de trabajo conseguir que la atención visual sea asequible a la población más
vulnerable de los países en vías de desarrollo. Asi la Cátedra desarrolla un traba-
jo de investigación que junto a un aspecto docente y a la elaboración de proyec-
tos de Cooperación le permiten alcanzar los objetivos deseados.

Hasta el momento, las diversas experiencias que se han ido realizando desde
1996 hasta la actualidad, han sufrido una muy marcada evolución.

La organización, que empezó con un carácter marcadamente técnico y pocos
conocimiento de Cooperación para el Desarrollo, ha ido modificando su filo-
sofía de trabajo y también sus actuaciones, l.a evaluación y la revisión crítica
de cada uno de los proyectos ha llevado a una renovación sustancial de los
mismos.

Los proyectos que empezaron con cierta tendencia asistencialista han consegui-
do objetivos de autosostenibilidad y sobre todo han contribuido a un desarrollo
integral de las zonas en las que se ha actuado.

Considerar la visión, como elemento fundamental para el desarrollo de un país o
región ha sido la clave fundamental de nuestro trabajo.

2.4. *M\'tiín!iVnfi! u cvaltiiii-ióii i/i' ln cMjvñt'ih'iii u ir~ii!huh?:

Dado que todos los proyectos de Cooperación Internacional se realizan a partir
de la financiación económica de los organismos oficiales mencionados en el
apartado 4, son estos organismos, los que someten a la ONG a la evaluación fina]
de los proyectos, y a un seguimiento de sus distintas fases.

Por un lado, los organismos disponen de equipos de evaluación sobre el terreno,
distribuidos por áreas. Estos equipos se desplazan a la localidad concreta donde se
desarrolla el proyecto y comprueban in situ la veracidad de las acciones redactadas.

Por otro lado estos mismos organismos, exigen dentro de los plazos marcados,
una justificación estricta de todas las facturas. De este modo se demuestra la uti-
lización del dinero que el organismo subvencionador ha destinado a las distintas
partidas del proyecto. La justificación económica siempre va acompañada de
una justificación descriptiva de las acciones.

Periódicamente, la ONG es sometida a auditorías, que valoran los movimientos
económicos internos de la ONG.
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Estudiantes implicados en brigadas
Presupuesto de las acciones [ptas.)
Exámenes Optométricos realizados'
Material recogido (gafas)"

1996

Tuda

15
7.000.000

.1100
3.500

1997

Zenks

24
8.000.000

5.300

¡•W8

Sarajevo

18
8.000.000

3.000
3.500

2000

Kosevo

18
9.000.000

3.000
3.500

2001

Marruecos

19
10.000.000

3.001)
3,5011

cantidades aproximailaf

3. Financiación de la acción

La principal fuente de financiación de la entidad es la UPC, a través de 1'EUOOT
que ha proporcionado a Ópticos * mundO la infraestructura (sede, teléfono, luz,
internet, agua, etc.) y del Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) que ha
subvencionado gran parte de los proyectos presentados en las diferentes convo-
catorias de Cooperación para el Desarrullo.

Otras fuentes de financiación son:

Ayuntamiento de Terrassa
Ayuntamiento de Barcelona
Generalítat de Catalunya
Diputación
Fons Cátala de Cooperado
Ajuntament de l'Hospitalet

Todas estas entidades han subvencionado proyectos de Cooperación Internacio-
nal para e! Desarrollo en el ámbito de la Óptica y la Optometría realizado por
Ópticos x mundO.

4. Convocatoria del PNECU y unidad evaluada de la que se derivó

Dentro del Programa de Evaluación institucional 98, realizado en la U. Politécni-
ca de Catalunya entre los años 1997-98, centrado en las áreas de ingeniería indus-
trial y científico-técnica, y en concreto, en la realizada a la Escuela de Óptica y
Optometría de Terrassa (EUOOT).

5. Vinculación con !as recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

En el informe de evaluación del comité externo, realizado en el proceso de evalua-
ción de la EUOOT en 1999, se detectó como uno de los más importantes puntos
fuertes de la titulación los proyectos solidarios realizados por la ONC, y su vincu-
lación a la actividad académica. Entre las propuestas que el comité realizaba esta-
ban la de dar a conocer más las actividades entre los estudiantes y ex estudiantes
de la titulación. Ello ha permitido la continuidad de las actividades de Ópticos x
mundO, tanto en las campañas realizadas como en la recogida de material.
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6. Impacto y difusión

El marco en el que se desarrolla la actividad de Ópticos - rrtundO (1a Universi-
dad Politécnica de Catalunya) ha significado una ventaja ya que el tema marca-
damente social y sanitario lo hace distinto al resto de las actividades que en esta
Universidad se llevan a cabo. Esto refuerza de alguna manera el impacto de sus
acciones y su difusión.

Ópticos x mundO da especial relevancia a la difusión de sus actividades. Por ese
motivo entre los componentes de cada brigada siempre se cuenta con un fotógrafo
(de la Escuda de Fotografía de la Fundación Politécnica de Catalunya EFFPC) que
realiza un reportaje del proyecto y posteriormente se encarga de mover el material
a través de exposiciones, pases de diapositivas, y conferencias ilustradas.

Las actividades de difusión que OxO ha realizado a lo largo de su historia son
múltiples. Por destacar algunas de estas actividades (las más recientes):

— Exposición fotográfica del proyecto "Tienen mucho que ver. Marruecos 2001".
A cargo de la Fotógrafa Marta Valle, en el Ayuntamiento de Terrassa. Abril
2002.

— Participación en la Asignatura optativa "Habitatge i Cooperado" del Departa-
mento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona. (UPC). Mayo 2002.

Participación en la mesa redonda "Diversidad de Enfoques en el Ámbito de la
Cooperación Internacional". Organizado por La Comisión de Cooperación Inter-
nacional FSF. 5-julio 2002.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

La estructura de esta organización es fácilmente transportable a otras unidades.
De hecho son muchas las ONGs que trabajan en la Universidad aunque sus ám-
bitos de acción son distintos. La ventaja del ámbito sanitario en el que trabajamos
es que permite el contacto humano directo. .Muestra actividad consiste en reali-
zar exámenes optométricos directamente al paciente beneficiario.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte de la
institución)

Tal y como se ha mencionado en el apartado 7, el apoyo recibido tanto por parte
de la EUOOT como de la UPC en si, ha sido primordial para el desarrollo de
Ópticos x mundO.

La Escuela de Óptica ha cedido desde el nacimiento de la ONG hasta la actuali-
dad, el espacio de Delegación de alumnos como sede de la organización. Del
mismo modo, asume los pagos que se desprenden de su funcionamiento (agua,
luz, teléfono).
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Los profesores de la escuela han participado de forma activa bien desplazándose
sobre el terreno o bien como asesores en temas óptico optométricos.

La Universidad Politécnica desdi? su rectorado (concretamente el ex rector Dr.
Jaume Pagés) han apoyado e! trabajo de Ópticos x mundO y su repercusión en la
creación de la nueva Cátedra UNESCO "Visión v Desarrollo".

Descriptores:
Nombre de la acción: Ópticos x Mundo (ONG)
Universidad: Universidad Politécnica de Catalunya.
Unidad: Escuela Universitaria de Óptica y Optometrfa de Terrassa
I.EUOOTI. Cátedra UNESCO "Vision y Desarrollo".
Autores y Responsables de la aplicación: Laura Guisasola. Miembro del
personal docente de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Te-
rrassa (EUOOT). Profesora Titular. Auna Rius. Diplomada en Óptica i
Optometría y ex-estudiante de la EUOOT. Miembro del PAS de la Escuela
Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa (EUOOT). Miembros de
¡a ONG.
Fuente de Idealización: Cada uno de los proyectos realizados por Ópticos >
mundO y sus correspondientes justificaciones, están redactados y un ejem-
plar de cada uno de ellos se encuentra recogido en la sede de la ONG y de
las entidades subvencionados de los mismos.
La ONG dispone de trípticos informativos de su actividad general y de ex-
posiciones fotográficas concretas, así como carteles de las campañas de re-
cogida de gafas usadas.
L.i ONG cuenta con una página web que recoge sus actividades: www.
ong.alweb.es/oxo
Pupde también encontrarse información de las actividades desarrolladas
en: www.upc.es/ccd
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PLAN DE MEDIO AMBIENTE. Universidad Politécnica de Catalunya
(2001)

1. Unidad/Ámbito de aplicación de la mejora propuesta

Coordinación del Plan de Medio Ambiente.

2. Problema detectado

Hace algunos años la sociedad comenzó a tomar conciencia de que el modelo de
crecimiento existente afectaba a nuestro planeta mucho más de lo deseable. La
UPC, como formadora de los futuros profesionales, como centro de investiga-
ción y como institución compleja ha tomado conciencia de la importancia intrín-
seca y extrínseca del medio ambiente en su seno. Nuestra universidad responde
a la problemática medioambiental incorporándola a la planificación estratégica y
desarrolla un modelo de referencia basándose en los principios éticos y valores
que fundamentan la cultura que propugna.

3. Acción propuesta

3.1. Objetivos

• Como ente formador de personas, la UPC procurará que éstas sean conscientes
de la importancia de tener presente el medio ambiente. En este sentido, hará
un esfuerzo para nmbientaüzar curricula miente sus estudios, y que de esta
manera el estudiantado reciba los conocimientos necesarios y pueda así apli-
car este respeto por el medio ambiente en su futuro profesional, lo que es espe-
cialmente relevante en los ámbitos propios de la UPC.

• Como centro de investigación, la UPC se esforzará en introducir e! medio am-
biente en sus actividades de investigación, mediante la intensificación de la in-
vestigación ambiental, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y poder
transferir a la sociedad ciencia, tecnología y planteamientos respetuosos con el
medio ambiente.

• Como institución, ¡a UPC se es/orzará para que todas las actividades realiza-
das en su seno produzcan el menor impacto ambiental posible. Para ello, hará
todo lo posible para reducir el impacto de los residuos que produce, de mane-
ra que se minimice el consumo de materias primas, mediante un reciclaje al
máximo de residuos sólidos urbanos y el correcto tratamiento de los residuos
tóxicos y peligrosos.

En definitiva, la UPC promoverá el desarrollo de un modelo integrador del me-
dio ambiente en la universidad. El objetivo último es la proyección de este mode-
lo en la sociedad, como contribución para la consecución de un desarrollo soste-
nible.
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2.2. Despliegue

El plan se desarrolla mediante un conjunto de acciones (43 en total, ver Tabla 1)
que se agrupan en los siguientes ámbitos de actuación con el objetivo de "am-
biental izarlos", es decir, introducir en todos ellos la vertiente medioambiental:

a) Ámbito 1. Formación del primer y segundo ciclo
b) Ámbito 2. Formación de postgrado
c) Ámbito 3. Investigación
d) Ámbito 4. Vida universitaria
e) Ámbito 5. Sensibilización

El Plan se plantea para 5 años (1997-2001), durante los cuales se implantarán las
acciones previstas. Los objetivos de mejora cuantificados que figuran en el Plan
son los siguientes:

• Indicador global: porcentaje de realización de las actuaciones previstas en el plan.
Se espera la implantación del 100% en 5 años, con un avance del 20% anual.

Existen indicadores de seguimiento para cada uno de los ámbitos de actuación
del Plan:

• Indicador del Ámbito 1 (Formación de 1." y 2." ciclos): porcentaje de créditos
de asignaturas "ambientalizadas" de 1." y 2." ciclo.

• Indicador del Ámbito 2 (Formación de Postgrado): número de créditos "am-
bientalizados" en función del número de asistentes a los cursos.

• Indicador del Ámbito 3 (Investigación). Se consideran puntos de transferen-
cia tecnológica (PATT) ' y de investigación (PAR)' de los grupos de investiga-
ción ambiental.

• Indicador del Ámbito 4 (Vida Universitaria). Se considera la media del índice
de avance de los Planes Integrales de Recogida Selectiva (P1RS) de los diferen-
tes centros de la UPC.

Indicador del Ámbito 5 (Sensibilización). Se considera el número total de acti-
vidades de sensibilización realizadas en la UPC.

3.3. Resultados

Los resultados derivados de la implantación de estos proyectos se pueden obser-
var en los indicadores de seguimiento de los cinco ámbitos que el Plan contem-
pla, y se resumen en las Memorias de actividades que se publican anualmente y
que se adjuntan.

Cuantitativos:Si tiene resultados durante más de tres años, por favor, apórtelos
(tablas, gráficos, tendencias, etc.)

1 PAR (punte d'activitat de recerca) y PATT (punts d'activítal de transferencia de tecnología) son los
indicadores utilizados por la UPC para evaluar el volumen de investigación realizada.
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Evolución de la implantación del Plan du medio ambiente por ámbitos

Ámbito Indtfoiw

1- Formjf iftn de I " y 2." ciclo '
Punrentaír de i trilitos Je asignalUM*

a m hicnMli; ¿das

IT. Formar ion de poslgrado
Numero > n\¡ih'~ .irnl'k-nt.ili/.Kiim • nu-

men' J<r .i-i'-iffiri^

II I , Investigación
['tintín Jf trjii-.ifniK¡ji titnoliteica

|PATT> IMPTA1
Punios de investigación (PAR)'

[V. Vida universitaria '
Mfih,i Ji'l indkv Ji' ¿\.irxf de [•% Planea

Intégrale!, ilr w^..,:i.),i s-lwtiva (PIRS|

V. Stfisibil i i i i ion
\uínchn> [nMl L3Í' .iL'lEvidadf̂  dih M-nsi-

biliAiuipn rf.ili/.idj-T efi Li L'lt '

2.922

_

-

_

5.187

-

11,5

10.167

1.14S
4f*0

1W6

133

16.495

1.168
5291

52

14.4

19.745

2.144
7.&IO

17

awo

1 4 ^

21.117

-

35

Esle indicador eslA calculado sobre el ta! jl Je las asignaturas de la UPC. Se vali'ra come positiva la
tiTii.li-ni.ia al alza lít li>> rehultiidiisiluj mismo, ya ijuot'l pritesude ambiental¡/ación es muy lento. Hn
wte nuiíiH'nlo se tr.ib.ija para dar JI profesurado herramientas para que, de forma progresiva vayan

l cambio.
- Fl numen) que aparece no toncuerda con el Je lar. mirm>rias de actividades perqué este año se ha
revisado la metodoii)(;ia de cálculo y se presenta el historien en función tie ella.

El indicador se cambió en 1999 y i» más estricto, por lo que no se ve reflejada la notable mejora en-
tre 1«K y 1999.

El indicador de scnsibiliAuión cunlemplii i4 numero total de acciones de sensibilización realizadas.
Liado que el nivel lie sensibilización hj aumentado desde la implantación del Plan, cada ve/ son me-
nos necesarias acciones de este tipo.
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Cualitativos:

A parte de los resultados cuantitativos, se ha realizado una labor preventiva y
de generación de las herramientas que, a largo plazo, deberán de dar los resulta-
dos esperados por el Pían. Destaca especialmente, el grado de incremento de la
investigación ambiental, que, a largo plazo, contribuirá sin duda a la ambienta-
lización de los estudios. Por otro lado, debe destacarse que la UPC es pionera
en la introducción de criterios ambientales en los edificios de nueva construc-
ción.

4. Financiación de la acción

Como se puede ver en el gráfico, el grado de cofinanciación ha ideo aumentando
de forma muy importante en los últimos años, pasando de aproximadamente
20% hasta el 80% para el año 2001.

Financiación del Plan de medio ambiente

30 -|

25 -

20 -

É 15 -

1 0 •

5 -

r
*

r

U *r

1997 1998

^

-y

1999

i - "

—* Pressupost UPC
Exiem

- -*- - % Cofinangamenl

2000

— r 90%

1 80%

- 70%

• 60%

• 50%

L 40%

- 30%

• 20%

- 10%

. mu
r \ua

2001

5. Vinculación con aspectos detectados y propuestas sugeridas en el proceso
de evaluación del PNECU

El Plan de Medio Ambiente viene a dar respuesta a una demanda que aparece en
diversos informes de evaluación del PNECU. Las actuaciones ambientales afec-
tan de forma transversal en nuestra institución afectando a diversos ámbitos: do-
cente, investigador, vida universitaria y sensibilización.
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6. Impacto y difusión en la unidad y fuera de ella

Las actividades de medio ambiente de la UPC se difunden tanto interna como
externamente mediante diferentes canales: Boletín electrónico "Breves de Medio
ambiente", Memoria anual de actividades, Encarte " Informacions ambientáis"
en la publicación mensual de la UPC, Web de¡ medio ambiente, etc.

7. Posibilidades de aplicación a otras unidades

Por su alcance global, el Plan de medio ambiente puede aplicarse a otras institu-
ciones o organizaciones. Asimismo, numerosos proyectos o acciones contempla-
das en el Plan pueden ser exportadas a otras unidades.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

La UPC se posicionó claramente en relación con el Medio ambiente y la Sosteni-
bilidad a través de la aprobación del Plan. Posteriormente, adoptó una Declara-
ción ambiental donde se exponen los principios de actuación que deben regir la
Universidad en materia ambiental.

Descriptores:
Nombre de la acción: Plan de medio ambiente.
Universidad: Universidad Politécnica de Barcelona.
Unidad: Coordinación del Plan de Medio Ambiente.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrector de Investigación, res-
ponsable- del Plan: Sr. Antoni Man. Coordinador del Plan: Sr. Didac Ferrer.
Fuente de loralización: WEB: www.upc.es/mediambient
E-mail: coord.medi.ambient'üupc.c-^
Publicaciones (disponibles en la web):

• Plan de medio ambiente, UPC, 1996.
• Memoria de medio ambiente, UPC (versión anual desde 1997).
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UNIVERSIDAD PERMANENTE "MILLÁN SANTOS". Universidad de
Valladolid (2002)

1. Ámbito/Unidad

La mejora se ha aplicado en ei ámbito de la Extensión Universitaria y responde al
compromiso de la UVA, como universidad pública, con la sociedad.

2. Síntesis de la Experiencia

2.1. Objetivos

La Universidad Permanente "Miilán Santos" es un iniciativa de la Universidad
de Valladolid puesta en marcha durante el curso académico 2001-2002, con la fi-
nalidad de atender la demanda educativa de las personas adultas que desean ad-
quirir nuevos conocimientos, ampliar y/o actualizar los que ya tienen.

Esta iniciativa trata de dar respuesta a la necesidad de proporcionar a los ciuda-
danos una educación a lo largo de la vida, como proyecto vinculado a una socie-
dad en la que se ofrecen múlttplt's oportunidades para aprender, siendo posible,
a través de ellas, desarrollar las competencias básicas e indispensables para una
socialización permanente.

Con este Proyecto, la Universidad de Valladolid, como entidad con vocación de
servicio público, persigue una doble intención; por un lado, contribuir a la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas; por otro, abrirse a la sociedad a la que
pertenece y de ta que forma parte activa, promoviendo su continuo desarrollo.

De acuerdo con las finalidades e intenciona! idades citadas, la Universidad Per-
manente "Miilán Santos" se ha orientado al desarrollo de los siguientes objeti-
vos:

— Acercar el patrimonio científico y cultural de la Universidad a la sociedad.
— Facilitar el acceso a la Universidad y el disfrute de sus recursos y servicios a la

población mayor de 40 años.
— Extender la acción educativo-forma ti va de la Universidad a los diferentes co-

lectivos y sectores de la sociedad.
— Ofrecer oportunidades de educación universitaria que ayuden a las personas

adultas a adaptarse a los continuos y acelerados cambios que se producen en
nuestra sociedad.

— Proporcionar alternativas educativas a las personas mayores de 40 años que
deseen actualizar o ampliar sus conocimientos o tomar contacto con los dife-
rentes campos del saber.

— Promover el desarrollo global de las personas adultas, proporcionando opor-
tunidades para el acceso a la cultura y para la maduración de las capacidades
humanas.

468



VIII. APOKTACIOS Al KYIfcKIOK

2.2. PUmificación

La Universidad Permanente "Millán Santos" proporciona la posibilidad de acce-
der a la Universidad a cualquier persona mayor de 40 años (sin limite para el
Personal de Administración y Sen-icios y para el Personal Docente e Investiga-
dor de la UVA), que no tenga ninguna titulación previa {ni siquiera es necesario
el Graduado Escolar),

La estructura organizativa de la Universidad Permanente consta de dos modali-
dades:

abierta: posibilidad de acceso a cualquier asignatura de libre configuración
que no tenga requisitos previos. Esta modalidad está implantada en los cuatro
campus de la UVA (Valladolid, Soria, Segovia y Palencia)

estructurada: caracterizada por un planteamiento modular y un alto nivel de
optatividad. Un alumno puede elegir hasta un máximo de 6 módulos al año de
un total de 12. Se ofertan cuatro grandes bloques: Humanidades/Ciencias Socia-
les/Informática y Medios de Comunicación/Ciencia, Tecnología y Ciencias de la
Salud, Dentro de cada uno de estos bloques existen diferentes asignaturas. Está
pensado para hacerlo en tres años, al terminar cada uno de los cursos se les en-
trega un diploma. El sistema es circular, al terminar los tres cursos el alumno
puede seguir cursando otros módulos y además las asignaturas se van renovan-
do año a año. Cada curso se divide en cuatrimestres y cada módulo es de 2 crédi-
tos 20 horas. Se incluyen, además, una .serie de actividades complementarias
como conferencias, visitas y cine forum.

Los alumnos de la Universidad Permanente tienen los mismos derechos que
cualquier otro alumno de la UVA, son alumnos a todos los efectos.

El seguimiento de la experiencia lo realiza un grupo de profesores de la UVA
que, coordinados por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha dado for-
ma al proyecto, lo ha impulsado y lo está evaluando muy positivamente a la vis-
ta de los resultados obtenidos.

2A Descripción tíc hi i-\fvric>idn

La experiencia se ha puesto en marcha en el curso 2001-02, en sus dos modalida-
des, en la modalidad estructurada se han impartido los seis módulos de cada
uno de los dos cuatrimestres. En la modalidad abierta se ha cursado, tal y como
estaba planteado, en el marco de las asignaturas de libre configuración. En esta
modalidad la matrícula ha afectado a un total de 31 asignaturas, de las imparti-
das en los citados centros, habiéndose cursado una media de 7,64 créditos por
alumno.

Las actividades complementarias también se han llevado a cabo. Se han realiza-
do dos conferencias: " Literatura y Vida" a cargo de D. Gustavo Martín Garzo y
"Los hallazgos de Atapuerca", a cargo de D. Germán Delibes de Castro. Se han

469



PLAN DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. ACCIONES DE MEJORA

realizado visitas a la Biblioteca General del Palacio de Santa Cruz (Rectorado de
la UVA), una a Toledo desde el punto de vista urbanístico y medioambiental, al
periódico "El Norte de Castilla" y a las Cortes de Castilla y León. Además se ha
organizado un cine-fórum, en el que se han proyectado y debatido diversos ci-
clos de películas a lo largo del curso. La conferencia de clausura la impartió D.
Nicolás Castellanos, Premio Principe de Asturias de la Concordia (1998) y Pre-
mio Castilla y León a los Valores Humanos 2001.

Las clases se han impartido de lunes a miércoles (de 16:30 a 19:45), dejando el
jueves y el viernes para las actividades complementarias. El periodo lectivo ha
sido el marcado para toda la UVA en el calendario escolar. Han sido clases muy
participarivas, de hora y media de duración. AI finalizar, aunque no se les obliga
a realizar examen, muchos de estos alumnos han manifestado su interés perso-
nal en que se les realizara una evaluación de los conocimientos adquiridos a lo
largo del curso.

2.4. Seguimiento y evaluación de la experiencia y resultados

En el curso 2001-2002 se han matriculado 180 alumnos (el 73,33% mujeres) de
muy diferentes edades, siendo el grupo más numeroso el de las personas de en-
tre 40-49 años (32,78%). Del conjunto de alumnos, casi el 50% (49,44%) están tra-
bajando.

Han participado un total de 43 profesores de diferentes Departamentos de la
UVA.

Con el fin de conocer y mejorar el desarrollo futuro de ía Universidad Permanen-
te "Millán Santos", durante el curso académico 2001-2002 se ha elaborado un
cuestionario de evaluación, que recoge desde los aspectos generales del proceso
hasta las cuestiones más específicas de cada una de las asignaturas o módulos
impartidos. La valoración global de estos aspectos se sitúa en un elevado nivel
de satisfacción, habiéndose obtenido, en una escala de 5 puntos, una calificación
media de 4,19.

Por su parte, el profesorado participante ha elaborado un informe valorando ía
experiencia y todos ellos coinciden en lo gratificante que resulta compartir sus
enseñanzas con un alumnado tan altamente motivado como el que se ha matri-
culado en este proyecto.

Para el curso 2002-2003, aunque la preinscripción se va a hacer en septiembre, se
ha hecho un sondeo para ir organizando la docencia, y durante 15 días, 460 per-
sonas han manifestado su interés en matricularse en la Universidad Permanente
en el próximo curso. Esto supera, con mucho, las previsiones más optimistas
acerca de la respuesta que la sociedad podía dar a esta iniciativa.
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3. Financiación de la acción

Se trata de una financiación tripartita, una parte se autofinancia con las matrícu-
las, otra parte es a cargo del periódico "El País' y de la tercera parte se hace cargo
la UVA.

4. Convocatoria del PNECLJ y unidad evaluada de la que se derivó

Convocatoria de 1997 y siguientes-Evaluación de diferentes titulaciones y depar-
tamentos.

5. Vinculación con las recomendaciones del Comité Interno y/o Externo

Tanto los Comités Internos como los Extemos sugieren la conveniencia de explorar
nuevos mercados y dar respuesta a las necesidades de aquella parte de la población
mayor de edad que ha pasado de la edad habitual de ingreso en la Universidad.

6. Impacto y difusión

Se le han repartido folletos por los cuatro campus de la UVA. Ha tenido cobertu-
ra en los medios de comunicación locales y al finalizar el curso académico se ha
realizado una rueda de prensa presentado la memoria de resultados.

7. Posibilidades de aplicación en otras unidades

Muchas universidades españolas se han mostrado interesadas en aplicar este
modelo y han solicitado información y orientación al Vkerrectorado de Exten-
sión Universitaria.

8. Compromiso institucional (facilidades y apoyos recibidos por parte
de la institución)

El compromiso institucional existe al más alto nivel, con el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria volcado en este provecto.

Descriptores:

Nombre de la acción: Universidad Permanente "Milliin Santos".
Universidad: Universidad de Vallado!id.
Unidad: Universidad.
Autores y Responsables de la aplicación: Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.
Fuente de localizarían: ht tp://www.uvd.es/información/vicerrcclora-
dos/exten.sion/buendia/pral.htm
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