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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las competencias establecidas en el currículum transversal de la Universidad de 

Alicante (competencias transversales) son fundamentales para los egresados de nuestras 

titulaciones tanto para aumentar su empleabilidad como para dotarlos de herramientas 

que puedan poner en práctica como ciudadanas y ciudadanos en su vida diaria. Sin 

embargo, parece que las competencias transversales no se tienen en cuenta de una 

manera formal y, por tanto, no se establece como trabajarlas y evaluarlas de manera 

coordinada entre todas las asignaturas de una titulación, de tal manera que los 

estudiantes las adquieran de una manera exitosa. En esta red de investigación en 

docencia universitaria se ha comenzado a analizar el desarrollo de las competencias 

transversales por parte de las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática con el fin 

conocer el estado actual y empezar a planificar la adquisición de competencias 

transversales de los estudiantes de manera coordinada (incluyendo entre otras, el trabajo 

en equipo, hablar en público, liderazgo y el idioma inglés). 

 

  
Palabras clave: ingeniería informática, competencias transversales, currículum transversal, grado, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Con el fin de poder obtener la titulación, los estudiantes que cursen estudios de 

Grado de la Universidad de Alicante han de acreditar, además de la obtención de 

competencias específicas de la materia del grado en cuestión, otras competencias 

transversales que son comunes para todos los estudios. La adquisición de estas 

competencias constituye el denominado "currículum transversal" definido en el artículo 

16.3 de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los títulos de 

grado (BOUA, 2008). El currículum transversal constituye  el  conjunto  de  

conocimientos  y  habilidades  que  todos  los  titulados  de  la  Universidad  de  

Alicante  deben  conseguir  con independencia  de  la  titulación  que  hayan  elegido.  

En  particular,  se  refiere  a adquirir las siguientes competencias transversales: 

• Competencias en un idioma extranjero (CGUA1) 

• Competencias informáticas e informacionales (CGUA2).  

• Competencias en comunicación oral y escrita (CGUA3). 

En principio las competencias de idioma extranjero (CGUA1) se consideraran 

conseguidas acreditando el  nivel  necesario. Para ello en la Universidad de Alicante se 

considera necesario superar como  mínimo  el  nivel  B1  del  Marco  de  Referencia  

Europeo  para  las  lenguas  modernas  y  se  recomienda  el  B2.   

Cabe destacar que, en esta misma normativa se especifica que el resto competencias 

transversales (CGUA2 y CGUA3) deben incluirse  dentro  de  las  diferentes  materias  

de  la  titulación,  con el fin de que se puedan desarrollar y evaluar. Conseguir establecer 

las actividades a desarrollar en cada asignatura de una titulación con el fin de trabajar y 

evaluar estas competencias transversales de manera coordinada es una tarea compleja 

que debe afrontarse en el seno de una titulación desde una red de investigación en 

docencia universitaria. Para el caso del Grado en Ingeniería Informática se ha creado la 

red de investigación en docencia universitaria titulada “Desarrollo de competencias 

transversales en el Grado en Ingeniería Informática” y llevada a cabo por profesorado 

de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Según el proyecto Tuning (2009), las competencias transversales son   

habilidades que  no  dependen  de  un  ámbito  temático  concreto  sino  que  aparecen  

en  todos  los  dominios  profesionales y académicos. Además, estas competencias están 
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adquiriendo cada vez más relevancia para los estudiantes en su futuro papel en la 

sociedad en términos de empleo y ciudadanía.  

Hay bastantes trabajos que se han realizado en torno a las competencias 

transversales en la educación superior, sobre todo, trabajos relacionados con el Espacio 

Europeo de Educación Superior. A continuación se describen algunos de ellos 

considerados relevantes para la realización de la presente red de investigación en 

docencia universitaria. 

En (Amengual & Castellanos; 2014) se plantea que la evaluación de la 

competencia transversal de comunicación oral suele resultar problemática en grados 

tecnológicos como el de Ingeniería Informática. Ellos detectan dos problemas iniciales, 

a saber: (i)  baja motivación del profesorado para evaluar este tipo de competencias y 

(ii) dificultad de diseñar un proceso de evaluación holístico que contemple todos los 

aspectos involucrados en la competencia. De hecho, ellos afirman que el profesorado, 

mayoritariamente, evalúa superficialmente esta competencia mediante una actividad de 

exposición oral, lo que presenta problemas de motivación en los estudiantes, así como 

problemas de evaluación por parte del profesorado, debido al habitual número excesivo 

de estudiantes. Por ello, los autores desarrollan en este trabajo una aplicación práctica 

de la realización de debates para la evaluación de la capacidad de comunicación oral, 

conjuntamente con la evaluación de determinadas competencias tecnológicas. 

Un trabajo que nos ha servido como guía ha sido (López & Ramírez, 2008), donde 

afirman que la competencia transversal de comunicación oral y escrita es fundamental 

para los egresados de una ingeniería. Sin embargo, constatan una paradoja, ya que 

afirman que hay consenso respecto a las bajas capacidades comunicativas de estos 

egresados. Por tanto, su punto de vista es que este tipo de competencia es 

imprescindible en un Grado en Ingeniería Informática. Sin embargo, ellos establecen 

que falta base teórica para definir en qué consiste la competencia y cómo trabajarla (y 

evaluarla). Por ello, los autores proponen un marco de referencia para desarrollar esta 

competencia en los estudios superiores de Ingeniería Informática. 

 

1.3 Propósito 

En esta red de investigación en docencia universitaria se ha comenzado a 

analizar el estado actual de las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática con el 

fin de planificar de manera óptima la adquisición de competencias transversales de los 
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estudiantes (incluyendo entre otras, el trabajo en equipo, hablar en público, liderazgo y 

el idioma inglés). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

 El objetivo principal de esta red ha sido establecer un punto de partida para 

poder incorporar actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 

evaluación que refuercen la adquisición las competencias establecidas en el currículum 

transversal de la Universidad de Alicante por parte de los estudiantes del Grado en 

Ingeniería Informática. Cabe señalar que de las tres competencias establecidas en el 

currículum transversal, en esta red sólo se contemplan las competencias CGUA2 y 

CGUA3, ya que la competencia CGUA1 (competencias en un idioma extranjero) están 

relacionada con la oferta de dos asignaturas específicas para la docencia del inglés en la 

titulación, a saber, “Inglés 1” e “Inglés 2” que sirven a los estudiantes para poder tener 

el nivel requerido (B1, tal y como anteriormente se comentó en este documento). 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

 Con el fin de cumplir el objetivo se realizó un análisis de las guías docentes de 

las asignaturas básicas y obligatorias del Grado en Ingeniería Informática, así como una 

encuesta a los profesores responsables de las mismas. De esta manera, podemos 

describir el estado actual de la titulación en cuanto la adquisición y evaluación de las 

competencias transversales CGUA2 y CGUA3.  

 

2.2.1. Competencias informáticas e informacionales (CGUA2) 

 Para la competencia CGUA2, se tuvo en cuenta el manual para la formación en 

competencias informáticas e informacionales (CI2) de la colaboración entre dos 

comisiones sectoriales de la CRUE, formada por REBIUN y CRUE-TIC (2013).  Este 

manual tiene como objetivo la incorporación de las competencias transversales 

informáticas e informacionales en las universidades españolas, por lo que se describen 

las competencias y se plantean diferentes fórmulas para su incorporación en los planes 

de estudio de los grados universitarios Según el mencionado manual, las habilidades 

que debe adquirir el alumnado universitario en cuanto a las competencias informáticas e 

informacionales son las siguientes: 
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1. En  relación con  el ordenador y  sus  periféricos: entiende las  partes  más  

comunes  de  la  máquina,  identifica  y  entiende  los  componentes  de  un  

ordenador personal, y trabaja con periféricos cada día más complejos y con más 

funcionalidades. 

2. En  relación  con  los programas:  sabe  instalar  y  configurar  las  aplicaciones  

más  comunes:  aplicaciones  ofimáticas,  navegadores, clientes  de  correo  

electrónico, antivirus, etc. y conoce los principales programas para utilizar en  

cada ámbito temático. 

 
3. En  relación con la red:  accede  a  la  red,  conoce  los  recursos  disponibles  a  

través  de  internet, navega  eficazmente  y  conoce  los  beneficios  y  riesgos  de 

la red. 

4. En relación con la información: 

a. Busca la información que necesita. 

b. Analiza y selecciona la información de manera eficiente. 

c. Organiza la información adecuadamente. 

d. Utiliza y comunica la información eficazmente de forma ética y legal,  

con el fin de construir conocimiento.  

 

 Se debe resaltar que en el trabajo llevado a cabo, al realizarse sobre un Grado en 

Ingeniería Informática, se ha puesto el foco en las competencias informacionales (pero 

no en las informáticas), es decir en el punto 4 anterior. Para ello es necesario que el 

estudiante demuestre capacidad de utilizar las siguientes destrezas y conocimientos: 

 

1. Proceso de búsqueda de información 

a. Identificar  la  necesidad  de  información  y  seleccionar  la  forma  más 

adecuada   de   darle   respuesta:   bibliografía   recomendada,   obras   de  

consulta,   revistas,   prensa,   artículos,   datos,   normas,   textos   

legales,  patentes, etc. 

b. Dónde encontrar información general y por materias. 

i. Internet, motores de búsqueda, web social. 

ii. El catálogo de la Biblioteca 

iii. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

y catálogos colectivos. 
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iv. Bases de datos, revistas electrónicas, portales. 

v. Guías temáticas. 

vi. Repositorios. 

vii. Metabuscadores 

viii. Servicios de apoyo. 

ix. Soporte a la docencia y al aprendizaje.  

x. Puntos de Información al Estudiante. 

2. Evaluación de la información 

a. Criterios para evaluar la información: autoría, fuente, actualización, etc. 

b. Actitud crítica y reflexiva ante la información. 

3. Organización  y comunicación de la información 

a. Gestores de contenidos: Wordpress, Drupal, etc. 

b. Gestores de referencias: Refworks, Mendeley, etc.  

c. Herramientas útiles para la redacción. Libros de estilo. 

d. Tipos de comunicación: trabajo académico, artículo de investigación, 

tesis doctoral, comunicación oral, póster, etc. 

e. Cómo  citar  recursos  de  información  y  la  utilidad  de  los  gestores  de 

referencias. 

f. Uso ético de la información. 

4. Propiedad intelectual y derechos de autor.  

a. Qué son,  qué normas los regulan, qué son los derechos de explotación. 

b. Licencias Creative Commons y copyleft. 

c. El plagio. 

d. Los   derechos   de   autor   en   entornos   digitales:   qué   se   puede  

digitalizar,  qué  se  puede  colgar  en  internet,  qué  te  puedes  bajar. 

5. Publicación de una obra. 

a. El depósito legal. 

b. La edición comercial: ISBN, ISSN. 

c. Acceso libre (Open Access). Los repositorios institucionales. 

 

2.2.2. Competencias en comunicación oral y escrita (CGUA3) 

 La comunicación, tanto de forma oral como escrita, es una competencia 

fundamental en el Grado en Ingeniería Informática, en tanto en cuanto, los egresados 

deben comunicar los análisis, diseños y conclusiones de sus proyectos de ingeniería; 
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una transmisión deficiente de la información referente al estudio realizado normalmente 

implicará, en el mejor de los casos, que aquellas personas destinatarias de la 

información no entiendan los contenidos del proyecto, y en el peor de los casos, que 

entiendan de una forma equivocada estos contenidos. Estos errores de comunicación 

pueden conllevar retrasos en la ejecución de los proyectos, incrementos en los costes, y 

un sinfín de resultados no deseables.   

 Se puede definir la competencia en comunicación oral y escrita como "la 

capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera 

clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos 

gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de 

la situación y de la audiencia." (UPM, 2016). Aunque ambas formas de comunicación, 

oral y escrita, comparten características y objetivos (por ejemplo la capacidad de 

síntesis), con el propósito de identificar elementos que puedan contribuir a alcanzar esta 

competencia, se van a estudiar de forma separada.  

 La comunicación escrita exige un dominio del lenguaje, tanto a nivel sintáctico 

como semántico, para escribir con corrección y precisión aquello que se desea 

transmitir; al no disponer de otros mecanismos como puede ser el lenguaje corporal en 

la comunicación oral, todo aquello que se desea expresar debe estar recogido en la 

escritura. Además, dependiendo del público al que se dirija el texto, éste puede adoptar 

diferentes estilos, por ejemplo suavizando tecnicismos si se trata de un texto divulgativo 

o incidiendo en aspectos metodológicos si es un texto docente o científico.  

 Por su parte, la comunicación oral exige características asociadas a la 

transmisión de conocimiento de forma directa y adicionales al uso de un lenguaje 

correcto como puede ser mostrar un estado de ánimo adecuado al evento (mostrar 

tranquilidad, entusiasmo, etc.) o tener un vestuario adecuado al tipo de evento, lugar o 

situación. En la comunicación oral, la comunicación no verbal puede ser tan importante 

para el acto comunicativo como la propia transmisión verbal.  

 Uno de los principales problemas de los ingenieros en el acto comunicativo es la 

dificultad para adaptar el lenguaje propio de la ingeniería, sea verbal o escrito, a 

diferentes ámbitos donde pueden primar otros aspectos diferentes al rigor de la 

ingeniería (criterios económicos, publicitarios,  facilidad de comprensión, etc.). Por otro 

lado, el público destinatario de la comunicación también la condiciona; así no será igual 

una comunicación destinada a un público homogéneo especialista en un determinado 

tema que un público heterogéneo no especialista. Finalmente, el objetivo de la 
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comunicación también implica cambios en la misma; en este caso no será igual una 

comunicación en la que se presenta un resumen de la actividad realizada en una empresa 

o un trabajo fin de grado que la presentación de un proyecto de ingeniería para que un 

grupo empresarial lo compre.  

 A continuación se presenta un resumen de los elementos asociados a la 

comunicación oral y escrita que pensamos que se pueden trabajar en esta competencia. 

En el desarrollo de estos elementos nos hemos basado en los propuestos en (López & 

Ramírez, 2008), a saber: 

• Utilización de gráficos (oral y escrita). Se refiere al uso de figuras e imágenes 

que complementan la comunicación y presentan de forma intuitiva y directa 

resultados, desarrollos y/o conclusiones.  

• Capacidad de síntesis (oral y escrita). Consiste en identificar cuáles son las 

partes fundamentales de la comunicación.   

 
• Elaboración de razonamientos y conclusiones (oral y escrita). Se refiere a la 

explicación razonada de las decisiones tomadas así como el resumen de los 

objetivos alcanzados y el trabajo realizado, entendido como la conclusión de la 

presentación.  

• Elaboración de ejemplos (oral y escrita). Este elemento resulta muy útil para 

aclarar conceptos teóricos o que supongan una dificultad de comprensión 

elevada.  

• Estructuración de memorias (escrita). Para que la comunicación sea efectiva, es 

imprescindible estructurar el documento. Este elemento tiene una especial 

importancia en la comunicación escrita en la que no siempre es posible una 

interacción entre el comunicador y los lectores para aclarar dudas que hayan 

podido surgir.  

• Presentación (oral). Al igual que en el caso de las memorias escritas, es 

necesario una organización (que puede variar con la posibilidad de la interacción 

personal) así como tener en cuenta el lenguaje corporal, la actitud, etc.  

• Participación en debates (oral). Es necesario que el estudiante sepa cómo actuar 

en una comunicación tipo muchos a muchos como puede ser un debate o una 

sesión de brainstorming. En este tipo de comunicaciones las actitudes de los 

participantes cambian y las capacidades necesarias para participar en el debate 

también son diferentes.  
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• Comunicación interpersonal (oral). Incluye todas aquellas actividades que, de 

forma paralela a la comunicación oral, complementan y favorecen el acto de la 

comunicación como por ejemplo la comunicación asertiva. 

 
 Las siguientes dos tablas (tabla 1 y tabla 2) recogen los elementos anteriormente 

descritos (tanto para la comunicación oral como para la escrita) y cuáles podrían ser los 

objetivos a alcanzar para cada elemento. Para cada elemento se presentan objetivos a 

tres niveles, coincidiendo el nivel 1 con el nivel de conocimiento, el nivel 2 con el nivel 

de comprensión y, finalmente, el nivel 3 con el nivel de aplicación.  

 

Tabla 1. Comunicación oral. 

Elemento   Objetivos de nivel 
1   

Objetivos de nivel 
2   

Objetivos de nivel 
3  

Utilización de 
gráficos  

Definir diferentes 
tipos de gráficos.   

Identificar 
información 
redundante y/o no 
relevante.  

Comprender la 
utilidad del gráfico 
como soporte.  

Usar gráficos y 
adaptar la 
información gráfica 
al medio y al 
público.  

Capacidad de 
síntesis  

Determinar la 
información 
relevante en una 
comunicación oral.  

Comprender la 
importancia de un 
resumen.  

Desarrollar un 
resumen con límites 
de tiempo.  

Elaboración de  
razonamientos y 
conclusiones  

Conocer cómo 
argumentar y hacer 
conclusiones 
adecuadas a objetivos 
(convencer, presentar 
información, etc.).  

Saber identificar 
razonamientos en 
una comunicación 
oral.  

Defender con 
argumentos una 
posición y explicar 
las conclusiones de 
un trabajo.  

Elaboración de 
ejemplos  

Conocer los 
diferentes tipos de 
figuras utilizadas 
para ejemplificar 
(metáforas, símiles, 
etc.)  

Analizar una 
exposición oral e 
identificar y 
comprender la 
utilidad de los 
ejemplos.  

Incorporar ejemplos 
que clarifiquen una 
exposición oral.  

Presentaciones   Describir las reglas 
básicas para el 
material usado en 
una presentación. 
Describir técnicas de 

Analizar una 
presentación oral y 
comprender sus 
puntos positivos y 
sus deficiencias.  

Realizar una 
presentación oral 
siguiendo unos 
criterios 
preestablecidos.  
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comunicación no 
verbal.  

Participación en 
debates   

Describir varias 
técnicas de 
comunicación en 
grupo (debates, 
brainstorming, etc.)  

Identificar y 
comprender los 
puntos fuertes y 
débiles en un 
debate.  

Organizar, participar 
y dirigir un debate. 
Plantear reglas y 
resolver conflictos.  

Comunicación 
interpersonal  

Describir la escucha 
activa y la 
comunicación 
asertiva.  

Comprender la 
importancia de 
estas técnicas en 
una comunicación 
interpersonal.  

Participar en una 
comunicación 
interpersonal usando 
estas técnicas.  

  

Tabla 2. Comunicación escrita 

Elemento   Objetivos de nivel 
1   

Objetivos de nivel 
2   

Objetivos de nivel 3  

Utilización de 
gráficos  

Definir diferentes 
tipos de gráficos.  

Identificar 
información 
redundante y/o no 
relevante.  

Comprender la 
utilidad del gráfico 
como soporte.  

Usar gráficos y 
adaptar la información 
gráfica al medio y al 
público.  

Capacidad de 
síntesis  

Determinar la 
información 
relevante en un 
texto.  

Comprender la 
importancia de un 
resumen.  

Desarrollar un 
resumen con límites 
de espacio.  

  
Elaboración de  
razonamientos y 
conclusiones  

Conocer cómo 
argumentar y hacer 
conclusiones 
adecuadas a 
objetivos 
(convencer, 
presentar 
información, etc.).  

Saber identificar 
razonamientos en 
un texto escrito.   

Defender con 
argumentos una 
determinada posición 
y escribir las 
conclusiones de un 
trabajo.  

Elaboración de 
ejemplos  

Conocer los 
diferentes tipos de 
figuras utilizadas 
para ejemplificar 
(metáforas, símiles, 
etc.)  

Analizar un texto 
y comprender la 
utilidad y el efecto 
de los ejemplos.  

Incorporar ejemplos 
que clarifiquen una 
presentación escrita.  

Elaboración de 
memorias 
escritas e 

Definir las partes de 
un informe y cuáles 
son los hitos en su 

Comprender la 
importancia de la 
ortografía y la 

Elaborar un informe o 
memoria que cumpla 
unos criterios 
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informes  desarrollo.   gramática.   preestablecidos.  

  

 2.2.3. Situación actual de las competencias transversales en las asignaturas del Grado 
en Ingeniería Informática 

Este apartado se rellenará a partir de las consultas realizadas a los diferentes 

coordinadores de asignaturas sobre cómo evalúan estas competencias en las asignaturas.   

Muy pocas asignaturas establecen actividades para evaluar la competencia 

CGUA2 (sólo 4 de ellas). Estas asignaturas basan las actividades en búsqueda de 

información para poder realizar prácticas concretas de la asignatura. La mayoría de 

asignaturas relaciona esta competencia con la asignatura de “Trabajo Fin de Grado” por 

lo que en el resto de asignaturas básicas y obligatorias no se hace hincapié en ella. 

En cuanto a la competencia CGUA3, varias asignaturas del Grado en Ingeniería 

Informática la contemplan en sus actividades y la evalúan (en concreto 8 asignaturas). 

Sin embargo, lo hacen de una manera no coordinada, por lo que hay elementos que se 

evalúan varias veces y otros que no se llegan a evaluar nunca. En concreto, se hace 

hincapié en dos actividades normalmente asociadas a las clases prácticas: la realización 

de informes y la presentación y defensa de trabajos. Se persigue, por una parte, que el 

estudiante conozca estructurar de manera correcta un informe, conseguir redactar 

correctamente y exponer claramente sus ideas.  Por otra parte, se fomenta la capacidad 

para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de manera 

escrita y oral, así como argumentar y defender ideas y opiniones de manera razonada, 

además de tener capacidad de síntesis y evaluar la comunicación verbal y no verbal 

 

3. CONCLUSIONES  

 Después de estudiar las competencias establecidas en el currículum transversal d 

la Universidad de Alicante y haber consultado a los coordinadores de las asignaturas 

básicas y obligatorias del Grado en Ingeniería Informática, la percepción general es que 

estas competencias se evalúan de manera aislada y no coordinada. Además, parece que 

lo que se prima es la evaluación de la competencia y no se trabaja para su adquisición, 

por lo que al final, parece que se dejan para el “Trabajo Fin de Grado”. Es por ello 

esencial poder conocer las competencias de primera mano y establecer una planificación 

coordinada en las asignaturas básicas y obligatorias del “Grado en Ingeniería 

Informática” que permita su adquisición por parte de los estudiantes. Este documento 
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resume el trabajo realizado en la red de investigación en docencia universitaria titulada 

“Desarrollo de competencias transversales en el Grado en Ingeniería Informática” y 

llevada a cabo por profesorado de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante que ha tenido como objetivo comenzar a trabajar en este relevante tema.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La mayor dificultad encontrada radica en la formación necesaria por parte del 

profesorado para la incorporación efectiva y completa del currículum transversal en el 

Grado en Ingeniería Informática. La percepción es que es necesario incorporar 

actividades de formación para el profesorado en cuanto a la evaluación de competencias 

transversales y cómo poner en práctica actividades que las contemplen. 

Además, considerar el currículum transversal en la titulación es un trabajo que 

debe hacerse de manera coordinada, no sólo la planificación sino la ejecución de las 

actividades para evaluar las competencias transversales, lo que supone un esfuerzo 

añadido. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Este trabajo realizado en la red ha sido el primer paso para mejorar el desarrollo 

del currículum transversal de la Universidad de Alicante en el Grado en Ingeniería 

Informática. A partir de ahora queda mucho por hacer, por ejemplo, coordinar las 

asignaturas y fijar actividades a realizar en cada una de ellas (dentro de la temática de 

cada asignatura) que permitan, a su vez, evaluar diferentes elementos de las 

competencias transversales. Debe quedar claro que las asignaturas no deben impartir 

nuevo contenido referido a las competencias transversales, sino que se deben plantear 

actividades sobre una asignatura que permitan trabajar con algunas de los elementos de 

las competencias transversales. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Esta red ha sido el primer paso consistente en una revisión de las competencias 

transversales necesarias y aquellas que se consideran actualmente en el Grado en 

Ingeniería Informática. Una vez realizado este trabajo es necesario realizar una 

propuesta para poder mejorar la situación actual en cuanto al desarrollo y evaluación de 

las competencias transversales, teniendo en cuenta la coordinación necesaria tanto a 
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nivel horizontal entre asignaturas del mismo curso como a nivel vertical entre 

asignaturas de diferentes cursos. 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Amengual, J.C; Castellanos, A. (2014). Realización de debates para evaluar la 

competencia transversal de comunicación oral: de la teoría a la práctica. Actas 

de las XX JENUI. Oviedo, 9-11 de julio 2014. Páginas: 221-228. ISBN: 978-84-

697-0774-6 

Boletín  Oficial de la Universidad de Alicante (2008). Normativa de la Universidad de 

Alicante para la Implantación de títulos de grado. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grado.

pdf  

López, D., Ramírez, A. (2008), Marco para el desarrollo de la competencia transversal 

"Comunicación Eficaz". XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la 

Informática, Sevilla, 2011. 

Universidad Politécnica de Madrid (2016). Competencias genéricas. URL: 

http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-

genericas/formacionyevaluacion/comunicacion  Última consulta: 4 de mayo de 

2016.  

REBIUN y CRUE-TIC (201r). Manual para la formación en competencias informáticas 

e informacionales (CI2). Madrid, 2013. Traducción y adaptación del Handbook 

for information Literacy Teaching de la Universidad de Cardiff (tercera revisión, 

2009, incluye la actualización de 2011).  

http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf  

Proyecto Tuning (2009) Tuning educational structures in Europe. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/  

 

 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grado.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grado.pdf
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/comunicacion
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/comunicacion
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/

	portada
	doc publicacion
	PRÓLOGO
	Modalidad 1
	modalidad 1
	3395
	3414
	3423
	3424
	3426
	3432
	3443
	3445
	3454
	3455
	3465
	3470
	3498
	3515
	3518
	Cañaveras, J.C., Molina, S.; Baeza-Carratalá, J.F., Benavente, D., Climent, V.J., Cuevas, J., Delgado, J., Martín-Martín, M., Martí-Rojas, I., Muñoz-Cervera, M.C., Segura, L. (2016). Proceso de renvación de la acreditación del Grado en Geología de la ...

	3522
	3523
	3525
	3528
	3533
	3539
	Factores internos
	Positivo, fortalezas
	Negativo, debilidades

	Factores externos
	Positivo, oportunidades
	Negativo, amenazas


	3541
	3547
	3549
	3550
	3560
	3565
	3580
	3582
	3587
	3592
	3593
	3594
	3612
	3616
	3627
	3632
	3633
	3647

	Modalidad 2
	modalidad 2
	3390
	3392
	3393
	3394
	3396
	3397
	Departamento de Filología Inglesa
	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.), IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....
	Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009). La tutoría universitaria en el modelo de la convergencia europea. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (Eds.), Propuestas de diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES (pp. 451-466). Alcoy: M...
	Martínez Lirola, M. y E. Crespo Fernández (2007). La evaluación en el marco del  EEES: el uso del portfolio en Filología Inglesa. Red-U, Revista de Docencia Universitaria, 2,  1-15.

	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En M. T. Tortosa, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.) IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....

	3401
	1.  INTRODUCCIÓN
	2. DESARROLLO
	3. RESULTADOS
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	5. A MODO DE CONCLUSIÓN
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3402
	3404
	ÍNDICE
	2.- Plan de aprendizaje
	3.- Competencias que deben adquirirse
	Los itinerarios que componen el Grado de ciencias de la actividad física y el deporte son cuatro:
	- Actividad física y calidad de vida
	- Docencia en Educación Física
	- Gestión deportiva y recreación
	-  Entrenamiento deportivo.
	Para facilitar el conocimiento que los tutores externos deben tener sobre el proceso de formación del alumnado, se han elaborado programas formativos donde se especifican las competencias involucradas, las actividades formativas a realizar durante la ...
	5.- Tutoría y orientación de los y las estudiantes
	Funciones del coordinador o coordinadora del Grado:
	Funciones del profesorado tutor de la Universidad:
	Funciones del tutor o tutora del centro externo:

	7.- Evaluación
	Criterios Generales para la evaluación:
	Instrumentos para la evaluación:
	Calificación de la asignatura Prácticum

	 Seminarios de seguimiento y fichas de seguimiento de las prácticas semanales.
	Orientaciones sobre los ámbitos y aspectos que pueden incluirse en la memoria del Prácticum.

	Contexto del centro de prácticas
	Elementos estructurales
	Organización y gestión del centro de prácticas
	Extensión de las memorias

	ENTIDAD ----------------

	3405
	3406
	1  INTRODUCCIÓN
	2 DESARROLLO
	3 A MODO DE CONCLUSIÓN
	4 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3407
	3408
	3411
	3413
	3415
	Figura 1. URL de los materiales en el repositorio de la Universidad de Alicante.
	Figura 3. Checklist Lavado ocular
	Tabla 1. Valoración de la concordancia intraobservador y consistencia interna de los checklist
	Figura 4. Calificaciones obtenidas por el alumnado en la evaluación de competencias procedimentales.

	3416
	Crisis del desarrollo
	Crisis circunstanciales

	3417
	3421
	RESUMEN

	3422
	3427
	3428
	3429
	3431
	3435
	3437
	Marea Granate, Campaña, “Marea Granate pide al nuevo Gobierno que elimine el voto rogado”, 20 de diciembre de 2015b. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/marea-granate-pide-al-nuevo-gobierno-elimine-voto-rogado/
	Marea Granate, “Reclama tu voto – Elecciones Generales 20D”, 26 diciembre de 2015c. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/reclama-voto-eleccciones-generales-20d/
	Marea Granate, “Escrache”. Disponible en: http://mareagranate.org/tag/escrache/
	Marea Granate, Boletín, 2 de abril de 2015. Disponible en: http://tinyletter.com/mareagranatenewsletter/letters/boletin-marea-granate-2
	Plataforma de juristas por la defensa del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, DosMillonesdeVotos. Disponible en: https://plataforma-voto.squarespace.com/
	Presno Linera, Miguel, “Españoles en el mundo… y sin poder votar”, El derecho y el revés, 11 de junio de 2016. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2016/06/11/espanoles-en-el-mundo-y-sin-poder-votar/ También en: La Nueva España de 11 de j...
	Presno Linera, Miguel, “Alguien está excluyendo electoralmente a alguien”, El derecho y el revés, 24 de noviembre de 2015. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2015/11/24/alguien-esta-excluyendo-electoralmente-a-alguien/ También en: El Pe...
	Presno Linera, Miguel, “Mareas contrademocráticas”, El derecho y el revés, 22 de marzo de 2014. Diponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2014/03/22/mareas-contrademocraticas/
	(18) Véase por ejemplo la Ley colombiana 850 de 2003 (noviembre 18), por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570

	3438
	3440
	3441
	3444
	3445
	3446
	3448
	3449
	3450
	3456
	3459
	J.J. Tarí Guilló,  S. de Juana Espinosa, J.A. Fernández Sánchez, V. Sabater Sempere, J. Valdés Conca, Mariano García Fernández
	Departamento de Organización de Empresas
	Universidad de Alicante
	2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos

	3460
	Red   I+Do+i. Investigación Docencia e Innovación & Speaking Library II

	3461
	3462
	3463
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Problema/cuestión.
	1.2 Revisión de la literatura.
	1.3 Propósito.

	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y de los participantes
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.4.1 Preparación del entorno
	2.4.2 Captura de las fotografías
	2.4.3 Inserción de puntos de control
	2.4.4 Procesado
	2.4.5 Exportación de resultados y visualización
	2.4.6 Difusión de los resultados


	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6 PROPUESTAS DE MEJORA
	7 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3466
	3467
	3468
	3469
	3473
	3475
	3476
	3477
	3482
	3483
	3484
	3485
	1. INTRODUCCIÓN
	2. METODOLOGÍA
	2.1. Participantes y contexto
	2.2. Instrumentos: plataforma virtual Kahoot.
	2.3. Procedimiento

	3. RESULTADOS
	4. CONCLUSIONES
	5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6. PROPUESTAS DE MEJORA
	7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3487
	3488
	3489
	3490
	Departamento de Organización de Empresas
	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
	Universidad de Alicante
	Aubry, J. (2013). Facebook-Induced Motivation Shifts in a French Online Course. TechTrends. 57(6). pp. 81-87.
	Fortune, M.F.; Spielman, M. y Pangelinan, D.T. (2011). Students' Perceptions of Online or Face-to-Face Learning and Social Media in Hospitality. Journal of Online Learning and Teaching. 7(1). pp. 1-16.
	Hew, K.F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior. 27(2). pp. 662-676.
	Kucuk, S. & Sahin, I. (2013). From the perspective of community of inquiry framework: An examination of Facebook uses by pre-service teachers as a learning environment. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 12(2). pp. 142-156.
	Mahmud, M.M. & Ching, W.S. (2012). Facebook does it really work for L2 learners. Academic Research International. 3(2). pp. 357-370.
	Paul, J.A., Baker, H.M. & Cochran, J.D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior.  28(6). pp. 2117-2127.
	Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Radojicic, Z. & Milenkovic, N. (2014. Facebook Versus Moodle in Practice. The American Journal of Distance Education.  28(2). pp. 117-125.
	Siegle, D. (2011). Facing Facebook: A Guide for Nonteens. Gifted Child Today.  34(2). pp. 14-19.
	Tower, M., Latimer, S. & Hewitt, J. (2014). Social networking as a learning tool: Nursing students' perception of efficacy. Nurse Education Today. 34(6). pp. 1012-1017.


	3491
	3492
	3493
	3494
	3495
	3496
	3503
	3504
	3505
	3506
	3507
	*Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
	**Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
	Universidad de Alicante
	RESUMEN
	Figura 1, The platinum rule
	Figura 2. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un modelo adaptativo de aprendizaje
	Figura 3
	Figura 4
	Figura 5
	Figura 6
	Figura 7
	Figura 8
	Figura 9
	Figura 10
	Figura 11

	3508
	3509
	3510
	3511
	3512
	3513
	3514
	3516
	3519
	3521
	3524
	3526
	3529
	RESUMEN
	1.1 Problema.
	1.2 Revisión de la literatura.
	2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
	2.1 Objetivos de la Red
	2.2. Composición de la red
	2.3. Funcionamiento y metodología
	Figura 1. Escala CLES+T en “Encuestas” de UACloud Campus Virtual.
	3. CONCLUSIONES
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5. PROPUESTAS DE MEJORA
	6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3531
	3532
	Aprendizaje e Investigación en Visión por Computador: Un enfoque metodológico integral.
	Depto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

	3536
	3537
	3538
	2.1 Participantes
	Figura 1: Formato de presentación del cuestionario informatizado realizado para el desarrollo de la actividad.
	2.4. Análisis de datos
	Los resultados de las respuestas del alumnado de Criminología al cuestionario diseñado para la presente red han sido agrupados según i) la calidad científica de la actividad, ii) la mejora de los resultados de aprendizaje, y iii) la satisfacción del a...

	3542
	3544
	3545
	3546
	3548
	3551
	PARTE I. GESTIÓN DE LA CALIDAD
	TEMA 2. GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
	2.3.2. Hoja de datos, diagrama causa-efecto y diagrama de Pareto
	2.3.3. Otras herramientas
	TEMA 3. MODELO DE CALIDAD ISO 9001
	3.2. Norma internacional ISO 9001
	PARTE  II. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDIO AMBIENTE
	TEMA 5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
	TEMA 6. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

	3553
	3558
	3559
	3563
	3564
	3566
	3573
	Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios (2a ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

	3576
	Gómez Mendoza, M. A. (2000). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y metodología. Revista de ciencias humanas, 20. Recuperado de http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/index.htm
	Hernández Yáñez, JF. (2011). Especialidades y enfermería de práctica avanzada. ¿Qué significa enfermería de práctica avanzada hoy y aquí? Revista iberoamericana de enfermería comunitaria, 4(2), pp. 31-33.
	Keeling, J. & Templeman, J. (2013). An exploratory study: Student nurses’ perceptions of professionalism. Nurse Education Practice, 13, pp.18-22.
	López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de Educación, 4, pp. 167-179. Universidad de Huelva.
	Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), pp. 1-42.
	Plan de estudios del Grado en Enfermería (2012-2016). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Alicante; España. Recuperado de http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351#
	Vaismoradi, M., Turunen, H., Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study.  Nursing & Health Sciences, 15(3), pp. 398-405. doi: 10.1111/nhs.12048
	ANEXO I
	ANEXO II

	3577
	3585
	El video se encuentra en el canal Youtube
	https://www.youtube.com/watch?v=Zoy9gXLhjuk

	3586
	3588
	3589
	3590
	3595
	3597
	3598
	3599
	3601
	3602
	3605
	3607
	3608
	3611
	3614
	3615
	3617
	3618
	3619
	3620
	3622
	3623
	3624
	3625
	3628
	3629
	RESUMEN
	1 Introducción
	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y materiales
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.5 Puesta a punto del ensayo. Fase experimental
	2.6 Factor escala

	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 Referencias bibliográficas

	3634
	3635
	3636
	3637
	3641
	3643
	3645
	3646

	Modalidad 3
	modalidad 3
	3391
	3410
	3433
	3439
	3447
	3453
	3472
	3486
	TEMA PRÁCTICO
	Comida de trabajo
	Comunicaciones
	Completa
	Fin del plazo
	Comida de trabajo

	TEMA DE TRABAJO

	3502
	3571
	3572
	3600
	PAT Ciencias: Programa de apoyo del CAE para detectar problemas de estrés, ansiedad y/o falta de autoestima en estudiantes de la Facultad de Ciencias

	3610
	3631
	Por tanto, actualmente los alumnos realizan dos reuniones. Una reunión informativa general (1ª reunión) y una reunión con los coordinadores académicos (2ª reunión). Las reuniones con el coordinador académico se notifican por e-mail y se llevan a cabo ...



