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INrnoDUCclóN

Desde el curso 1984/85, en el que comenzaron los estudios de Informática en
Alicante, hasta el curso 2001,/02, en el que se ha producido el último cambio de plan de
estudios, han transcurrido 1,6 años y 1-.295 alumnos se han titulado en Informática en la
Universidad de Alicante. Este periodo es lo suficientemente extenso en el tiempo y ha
producido un colectivo de titulados lo suficientemente numeroso para realizar un
estudio que recoja datos sobre la formación recibida por los titulados en Informática en
la Universidad de Alicante durante este periodo, sobre su situación laboral y socio-
económica y sobre las necesidades de formación que demandan las empresas y el
mundo profesional. La información obtenida en este estudio puede ser de gran utilidad
para mejorar la calidad de formación de los futuros titulados en Informática en la U.A.,
hacer más fácil su acceso al mundo laboral y profesional y, de este modo, atender la
demanda de profesionales cualificados en Informática que resuelvan los problemas
que las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación plantean a las empresas
de nuestro entorno.

La evolución temporal de los estudios de Informática en Alicante, desde sus
orígenes hasta el día de hoy, es relevante para establecer el contexto temporal de
nuestro estudio, de forma resumida:

La Universidad de Alicante (UA) fue creada en 1979 sobre la estructura del
Centro de Estudios Universitario (CEU) de Alicante que comenzó a funcionar
en L968.
En el curso L984/85 se implanta el primer curso de la Diplomatura en
Informática en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas de Alicante vinculada a la Universidad Politécnica de Valencia. Los
cursos segundo y tercero se implantan en años sucesivos.
En 1987, el Consell de la Generalitat Valenciana crea la Escuela Universitaria
Politécnica de Alicante (EUPA) como transformación de la Escuela
Universitaria de Ingenieros Técnicos de Obras Priblicas e integración de los
Estudios Universitarios de Informática.
A lo largo del año L991 se producen dos eventos de crucial importancia: la
adscripción de la EUPA a la Universidad de Alicante y la aprobación, por el
consejo Interuniversitario de la Comunidad Valenciana, de los Estudios de
Segundo Ciclo en Informática para Alicante.
En el año 1992, la EUPA se transforma en la actual Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alicante (EPS).
En el curso 1992/93 se implantaron en la EPS los planes de estudio, en lo
sucesivo Plan 93 (Anexo B), conducentes a la obtención de los títulos de
Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. El Plan 93 ha estado vigente
hasta el curso 2000/0L.
En el curso 2001'/02 se han implantado planes nuevos en las tres titulaciones,
planes que en 1o sucesivo llamaremos P[an 2001 (Anexo C). Ambos planes de
estudio, Plan 93 y Plan 200L, están basados en las Directrices Generales
Propias de de los Estudios de Informática (Anexo A).
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Podemos dividir el periodo de tiempo objeto de nuestro estudio en dos etapas si

tenemos en cuenta el plan de estudios vigente y el centro del que dependían dichos

estudios. En la primera etapa, desde el curso L9B4/85 hasta el curso 199L f 92, los

estudios de Informática estaban adscritos a la Universidad Politécnica de Valencia y,

por lo tanto, seguían su mismo plan de estudios. En la segunda etapa, desde el curso

1992/93 hasta el curso 2000/01, los estudios de Informática se integran en la Escuela

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y tienen sus propios planes de

estudio, el Plan 93.

Varios son los objetivos que nos proponemos lograr mediante larealización de esta

tesis. El objetivo central es recabar información sobre las opiniones y valoraciones de

los titulados en Informática en la UA durante este periodo de 16 años, sobre cómo

accedieron a los estudios de informática y el tiempo que emplearon en titularse, sobre

la importancia en la formación y utilidad en la profesión de las materias que aParecen

en las Directrices Generales Propias, sobre si lo estudiado es adecuado y se ajusta a lo

que demanda la profesióry sobre cómo se mejoraría la preparación de los Informáticos

y sobre su situación laboral y socio-económica'

Es llamativamente escaso, hasta ahora el número de trabajos de este tipo en el

entorno de la Universidad teniendo en cuenta la importancia de esta retroalimentación'

Sin embargo, son frecuentes y se valoran muy positivamente en la Universidad

anglosajona y en el entorno de algunos Colegios Profesionales.

Un segundo obietivo es determinar, a partir de la información proporcionada por

los propios titulados, la actividad profesional de los informáticos en el momento actual

con la perspectiva de los 16 años precedentes'

Un tercer objetivo es establecer recomendaciones que permitan mejorar y

potenciar la calidad de los titulados en Informática desde el punto de vista del ejercicio

profesional. A fecha de hoy, estas recomendaciones son de crucial importancia

teniendo en cuenta que antes del año 2008 todos los planes de estudio, incluidos los de

Informática, deberán modificarse y sufrirán un gran cambio est¡uctural marcado por

los acuerdos de normalizaci1n de titulaciones en el marco de la convergencia euroPea

establecido por los acuerdos de Bolonia.

Consideramos que la información obtenida en esta tesis puede ser de gran utilidad

en el futuro. Permitirá analizar hasta qué punto los cambios introducidos en el Plan

200L contemplan las demandas y cambios propuestos por los profesionales formados

en el plan anterior. Dentro de unos años se podrá contrastar esta información con la

que se obtenga de los titulados formados en el Plan 2001.

Este trabajo de investigación es un complemento a mi actividad docente en Ia

Universídad de Alicante. Hace bastantes años que la mayor parte de mi actividad

docente consiste en coordinar e impartir las asignaturas de informática en los estudios

de Economía, Administración y Dirección de Empresas y Escuela Universitaria de

Ciencias Empresariales. Desde hace cinco años desempeño el cargo de Subdirector

Docente en la Escuela Universitarias de Ciencias Empresariales "Germán Bernácer"

donde he participado de forma muy activa en un cambio de plan de estudios. El cargo

de Subdirector me ha puesto en contacto directo con los alumnos, los empresarios, los
profesionales y con los cambios que se avecinary circunstancia que ha motivado en mí
el interés por recabar más información sobre estos temas.
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Siempre me han interesado los comentarios de los antiguos alumnos cuando al
cabo de los años hemos hablado sobre la Universidad y su actividad laboral y
profesional. Antes de acceder a la Subdirección Docente, lo que más me interesaba de
estas conversaciones era lo relacionado con mis asignaturas. Ahora, puede que por el
cargo y los años, lo que más me interesa es lo relacionado con la utilidad en el trabajo y
en la profesión de las enseñanzas que, en su dla, recibieron en la Universidad.

El hecho de que Ia mayor parte de los títulados en Informática en la UA desarrolle
su actividad laboral en una empresa como profesional informático proporciona
relevancia al tema abordado en esta tesis,

Desde un punto de vista laboral, la sociedad pide a la Universidad que
proporcione a los universitarios una formación que les permita acceder al mercado
laboral y competir por un puesto de trabajo. Conocer los mecanismos que facilitan el
acceso a un empleo es de gran interés.

Desde un punto de vista profesional, las empresas demandan a la Universidad
profesionales competentes debidamente formados y preparados para resolver los
problemas que las nuevas Tecnoiogías de la Información y Comunicación les plantean
cada dla. Conocer el perfil que demanda la empresa a los profesionales informáticos es
de gran relevancia.

Desde un punto de vista académico, se plantea la disyunüva ¿debemos enfocar los
Estudios de Informática desde una perspectiva teórica con el fin de que los titulados
estén altamente cualificados y puedan dedicarse a la investigaci6n? o, por el contrario,
¿debemos dar un enfoque eminentemente profesional, proporcionar una formación
práctica que permita a los titulados acceder rápidamente a un puesto de trabajo?.
Conocer la opinión de todos los implicados puede ser de gran utilidad a la hora de
diseñar nuevos planes de estudio. La tesis que aquí se presenta, quiere ser una
aportación en este sentido: conocer la opinión de los que han experimentado una
formación universitaria en Informátíca y, a continuación, han iniciado uan trayectoria
laboral.

Respecto al método de estudio empleado y a los objetivos perseguidos sirven de
referente los estudios: Critical Skills and Knowledge Requeriments of IS Professionals:
A Joint Academia/Industry Investigation. Mis Quaterly, Volumen L9, Nhmero 3,
septiembre 1995 y el realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones en el año 2001" sobre la situación sociolaboral de estos
profesionales "Ejercicio profesional y necesidades formativas".

CoNTgNIDo Y ESTRUCTURA DE LA TESIS
La tesis que presento está estructurada en tres partes. La primera parte

"Elementos de Contexto" consta de cuatro capltulos: "Estudios Aficiales de lnformática
en España", en el que se hace un breve recorrido por la historia de los estudios Oficiales
de Informática en España desde sus comienzos en año 1969 hasta nuestros días. El
segundo capítulo "Propuestas currículares de estudios en Informóiica" revisa algunas de
las propuestas curriculares de estudios en Informática más significativas anteriores a
1992. El tercer capítulo "Aspectos sociológicos " presenta, de forma muy resumida, las
principales teorías sobre relación entre educación y logro laboral. Por último, el cuarto
capítulo "Objetirsos, Método y Herramientñs" presenta los objetivos que persigue este
estudio, las distintas etapas desde que se concibió como proyecto hasta que concluyó la
recogida de datos y las herramientas utilizadas en el análisis de los datos.

VII

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



IxrnonuccróN

La segunda parte "Desarrollo del estudio: Encuesta y Explotación de datos"
consta de dos capítulos. El capítulo 5 "Análisis descriptíao" resume/ mediante
tabulaciones de frecuencia y gráficos, la información obtenida para cada una de las
preguntas formuladas en la encuesta y, el capítulo 6 "Análisis de relación" analiza
posibles relaciones entre pares de variables.

La tercera parte "Conclusiones", consta de un sólo capítulo "Conclusiones y futuras
inaestigaciones" que presenta las conclusiones de la tesis y posibles líneas de

investigaciones futuras. En los ¿rnexos se adjunta diverso material relevante.
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EsruDros OncIALES DE
INTORMÁTICA EN ESPAÑA

nos Estudios se establecen debido a una serie de circunstancias como son:
el momento de inicio, el desarrollo histórico de dichos Estudios, la
formación académica, cienffica y profesional que deben tener los titulados

al ftnalizailos, el centro en el que se impartery los recursos disponibles, el entorno
socio-económico y la normativa legal.

Hagamos a un breve recorrido por la historia de los Estudios Oficiales de
Informática en España.
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'1,.1, GÉNssrs DE Los ESTUDToS DE INp'onvtÁnce EN
España

Los comienzos de la informática se pueden fijar en los años 50. Sin embargo, hasta
el año L969 no existió en España una regulación oficial de los Estudios de Informática.

En el periodo que abarca desde comienzos de los cincuenta hasta finales de los
sesenta, la informática se convirtió en industria de moda y la profesión del informático
se desarrolló de un modo muy peculiar. Las inversiones en informática crecieron a
gran velocidad, sin embargo, no fueron acompañadas de una adecuada planificación
en lo que se refiere a la formación de especialistas en este campo. Los profesionales
surgían de las mismas organizaciones y empresas, su formación era autodidacta

[NoVA75a].

La respuesta oficial a esta situación de constante aumento del núrmero de
ordenadores electrónicos instalados en España y de la correspondiente necesidad de
profesionales debidamente formados y preparados fue la creación por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia del Instituto de Informática.

'1,.1,.'1, El Instituto de Informática

Por el Decreto 554/1969, el 29 de marzo, [BOE69a] se creó el Instituto de
Informática de Madrid, dependiente del Ministerio de Educación y Cienci4 con sede
en Madrid, y se regularon las enseñanzas de la misma.

Merece la pena detallar los siguientes arfculos:

. Artículo segundo.- El Instituto de Informática tendrá como misión la
enseñanza de la informática en todos sus aspectos/ y en especial la formación
de quienes hayan de dedicarse profesionalmente a la misma.

. Artículo tercero.- Los estudios que podrán cursarse en el Instituto de
Informática serán los siguientes:

Uno. Codificador de datos.
Dos. Operador.
Tres. Programador de aplicaciones.
Cuatro. Programador de sistemas.
Cinco. Analista de aplicaciones.
Seis. Analista de sistemas.
Siete. Técnico de sistemas.

. Artículo cuarto.- Para ingresar en el Instituto de Informática será preciso
superar las pruebas demostrativas de los conocimientos base previos para
cursar las enseñanzas coffespondientes y además estar en posesión de los
títulos académicos siguientes, o los que, a tales efectos, declare asimilados el
Ministerio previo dictamen del Consejo Nacional de Educación.

Uno. Para los estudios de Codificador de datos y Operador: tltulo de
Grado Medio Elemental.
Dos. Para los estudios de Programador de aplicaciones: tífulo de
Grado Medio Superior.

Tres. Para los estudios de Programador de sistemas: título de
Programador de aplicaciones.
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Cuatro. Para los estudios de Analista de aplicaciones: título de
enseñanza superior o Programador de sistemas.
Cinco. Para los estudios de Analista de sistemas: título de Analista de
aplicaciones.
Seis. Para los estudios de Técnico de sistemas: título de Analista de
aplicaciones.

Estos artículos configuraban los estudios del Instituto de Informática de una forma
y naturaleza muy particular. Por un lado, al hablar de la misión del Instituto de
Informática se hace una mención especial a la formación de profesionales. Por otro, nos
llama la atención la configuración de unos estudios que proporcionaban una ütulación
diferenciada y terminal para cada curso y que los estudios previos requeridos para
cursar cada una de dichas enseñanzas eran, seghn los estudios, Grado Medio
Elemental, Grado Medio Superior o enseñanza superior.

El Instituto de Informática nació con un carácter extrauniversitario y, en cierto
modo, antiuniversitario, dependiendo directamente del Ministerio de Educación y
Ciencia. Para definir las titulaciones y el contenido de cada uno de los cursos se
uülizaron como base una serie de puestos de trabajo, categorías laborales, en lugar de
criterios académicos, científicos y profesionales. Los títulos que otorgaba al final de
cada uno de los cinco cursos carecían de carácter universitario y no se adaptaban
jurídicamente a la Ley General de Educación, Ley 1,4/L970, de 4 de agosto, [BOE7Oc]
lNovATsbl.

Los artículos undécimo y duodécimo hacen referencia a las condiciones que
debían cumplir las Escuelas, Academias, Empresas o Instituciones dedicadas a la
formación de futuros profesionales de la Informática para obtener el título de "centros
legalmente reconocidos".

Mediante sucesivas Órdenes ministeriales se establecieron los planes de estudios:

. Orden 11-11-1969 [BOE69b] Plan de estudios de Programador de
Aplicaciones.

' Orden 29-7-1970 [BOE70b] Planes de estudios de Programadores de
Aplicaciones y Sistemas y Analista de Aplicaciones.

' Orden 24-6-1971, [BOE71a] Planes de estudios de Programadores y Analistas
de Aplicaciones y Sistemas y de Técnico de Sistemas.

No hemos encontrado los planes de esfudios correspondientes a las enseñanzas:

. Codificador de datos.

. Operador.

1,.'1,.2 Centros docentes no estatales dedicados a la
enseñanza de la informáttca

La Orden 30-6-1971. [BOE71b] completaba lo dispuesto en los artículos 11y 12 del
Decreto 554/1969 [BOE69a] sobre autorización de centros docentes no estatales
dedicados a la enseñanza de la informática.

La orden justifica la necesidad de este tipo de centros: "El relathtamente eleuado
número de centros no estatales en los que se imparten enseñanzas de informática y las
preaisiones razonables de aumento ante las necesidades crecientes de personal
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formado en las técnicas ilel procesamiento ile datos en sus distintos nioeles aconseja
establecer elprocedimiento a seguir para el otorgamiento de supreoia autorización".

El punto tercero de dicha Orden dice: "Las solicituiles de autorización,
acompañadas de (os documentos relacionados en el punto segundo, serán dirigidas a Ia
Secretaría General Técnica ilel Departamento. La autorización de funcionamiento,
cuando proceda, se dictará pot Orilen ministeñal, a propuesta de Ia Secretaría General
Técnica, preoio informe dellnstituto de lnformática".

En la época había muchos centros privados dedicados a las enseñanzas de
Informática, sin embargo/ no nos consta que se concediera este tipo de autorización a
ninguno de ellos y esta era la situación en Alicante hasta 1984.

1..2 CuNrnO DE INFORMÁTICA DE SNN SSNESTTÁN
El Decreto 3136/1970, de 12 de septiembre, [BOE7Od] autorizaba la creación en San

Sebastián de un Centro de Enseñanza de Informática dependiente del Instituto de

Informática.

Por Orden 9-8-1971" [BOE71d] se creaba el Centro de Informática de San Sebastián
dependiente del Instituto de Informática de Madrid con su misma estructura de

currículum.

Sucesivas Órdenes autorizaron las diferentes enseñanzas:

. Curso lg71"-T2Programador de Aplicaciones, Orden \7-'1,-1972 lBOE72al.

. Curso 1972-73 Programador de Sistemas, Orden 10-6-1972lBOE72dl.

' Curso 1973-74 Analistas de Aplicaciones, Orden 23-5-1973 [BOE73].

' Curso 1974-75 Analistas de Sistemas, Orden 10-9-1974 [BOE74b].

. Curso 1975-76 Técnico de Sistemas, Orden 4-10-1975 [BOE75].

1.3 Le UNTVERSIDAN AUTÓNOMA DE BARCELONA
Por Decreto 1-135/1972, de 20 de abril, lBOET2cl se creaba en la Facultad de

Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona el Departamento de Informática.

La Orden de26 de mayo de1972 [BOE72e] autoñzaba a la Facultad de Ciencias de
la Universidad Autónoma de Barcelona a aplicar los planes de estudios de Informática
vigentes y a conceder los títulos previstos en el Decreto 554/1969, de 29 de marzo

[BoE69a].

1.4 RsvÁuDA PARA PRoFESIoNALES
F,n1969 cuando se creó el Instituto de Informática y se regularon, por primeravez,

las enseñanzas de informática habla muchos profesionales ejerciendo en el campo de
la informática sin titulación en informática. Esta situación queda contemplada y
justifica la disposición transitoria segunda del Decreto 554/1969 lBOE69al: "En el
Instituto de Informútica se poilrán establecer cursillos de habilitación para que
puedan acceder directamente a la reaáIiila respectioa, los profesionales que a la
publicación del presente Deueto estén prestanilo senticio en materia dacionada con
la Informática y se hallen en posesión ile los títulos académicos preoios establecidos
en el attículo cuarto".
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La Orden 28-7-197L [BOE71c] desarrolla la mencionada disposición transitoria.

La Resolucíón,7-2-1972lBOE72bl, de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencia reguló los cursillos de habilitación para acceso a la Reválida de
profesionales de la informática.

1,.4.1, Los profesionales en informática

La situación peculiar que vivieron los profesionales informáticos en el periodo que
va, desde comienzos de los 50 hasta de principios de los 70, caracteriza por una
indushia en desarrollo galopante, un mercado de trabajo en el que la demanda de
profesionales informáticos supera a la oferta, una tarea a desarrollar sobre la que el
profesional informático tiene cierto control y sobre la que la empresa apenas puede
incidir y una sociedad que sitúa a estos profesionales en un estamento social de
privilegio. La visión de los informáticos como personas muy inteligentes capaces de
manejar un cerebro electrónico, que es como se llamaba popularmente a los
ordenadores, cambió al llegar la recesión de los años 70 [NOVA7Sa].

La recesión varió la sifuación económica general, afectó notablemente a la
industria de la informática y en consecuencia a sus trabajadores. Además, la gran
demanda de profesionales informáticos existente en los comienzos del boom
informático y la situación que disfrutaban hicieron que aumentara sensiblemente la
oferta de informáticos. Un estudio de 1972 (D. A. Gerberick en Computers and
Automation, diciembre 1972) daba las siguientes cifras en USA: 560.000 programadores
y analistas en activo; L70.000 nuevos programadores y analistas que se incorporan cada
año al mercado de trabajo. Por el contrario, la demanda era de 71.A00 nuevos puestos
de trabajo. Una situación similar a la ocurrida en USA se vivió en España al nivel de
escala correspondiente.

La situación de salarios altos y facilidad para saltar de un puesto a otro cuando las
condiciones no gustaban cambió sensiblemente, las posibilidades de rotación eran
mucho menores y la competencia interna mucho mayor. Además, los jóvenes
especialistas tendían a desplazar a los expertos de mayor edad como consecuencia de
la obsolescencia de conocimientos, problema muy particular del informáüco. Esta
situación, produjo una degradación del mercado de trabajo de los profesionales en
in-formática que vieron como se derrumbaba el paralso de seguridad laboral que tenían
hasta ese momento.

Además, la profesión no estaba regulada jurídicamente, la mayoría de los
Reglamentos Nacionales de Trabajo, Normas de Trabajo u Ordenanzas Laborales de la
época no mencionaban la informática y a sus profesionales. El B.O.E. de 4 de marzo de
1970lBOETOal publicaba el Convenio Colectivo Interprovincial de Honeywell Bull que
presentaba, con formas nítidas, el cuerpo informático de Bull General Electric. La
coherencia y realismo de dicho Convenio fue un clavo ardiendo al que se agarraron
como ejemplo muchos informáticos. La Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos,
publicada en el B.O.E. el14-11-19721F,OF72í7, dividía los informáticos en los grupos de
Técnicos de Oficina (que incluía Jefe de Equipo, Analista, Programador de Ordenador,
Programador de Máquinas Auxiliares, Jefe de Explotación y Operador de Ordenador)
y de Especialistas de Oficina (Jefe de Máquinas Básicas, Operador de Tabuladoras,
Operador de Máquinas Básicas, Perforistas, Verificadores y Clasificadores).

La carencia de una ordenanza laboral que fijara normas claras y justas para el
desempeño de la profesión dificultaba la discusión colectiva de la condiciones de
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trabajo y salario. Para abordar estos problemas surgió entre los profesionales una
corriente de opinión conducente a la necesidad de asociarse en colegios profesionales o
en sindicatos.

La creación del Instituto de Informática provocó que los profesionales de la época
se sintieran olvidados y discriminados. Esta situación originó un movimiento
reivindicativo por el reconocimiento de su situación. El dla 27 de Abril de 1972 se
celebró la Asamblea Constituyente de la Delegación de Barcelona de la ANSAPI
(Asociación Nacional Sindical Autónoma de Profesionales de Informática). En dicha
reunión se aprobó entre otros el siguiente punto:

. Tramitación de un recurso contencioso-administratiao contra Ia creación del Instituto
de Informática.

1.5 CoTT¿IsIÓN ENCARGADA DE EMITIR UN INFORME
SOBRE LOS ESTUDIOS DE INT'ONVTÁTTCE

El preámbulo del Decreto 554/1969 [BOE69a] por el que se creó el Insütuto de
Informática y se regularon estas enseñanzas hace mención a la incorporación a la
Universidad de dichos estudios: "La naturaleza de estas enseññnzas obliga a dar
proaisionalmente al Instituto unñ naturaleza peculiar, sin perjuicio de su posible
incorporación en el futuro a la Unioersidad, una z)ez que se hayan consolidado sus
rasgos propios".

Transcurridos cinco cursos académicos de normal funcionamiento del Instituto de
Informática, el Ministerio consideró que ya se disponía de experiencia suficiente para
decidir sobre la procedencia de su incorporación a la Universidad. La Orden
Ministerial de 1,4-2-1974lBOET al creó una Comisión encargada de emitir un informe
sobre los estudios de Informática.

El artículo primero dice que la Comisión deberá emitir un informe en el gue se
determine:

a) Qué estudios de los establecidos en el artlculo tercero del Decreto 554/1969

[BOE69a]pueden ser incorporados a la Universidad.

b) Criterios para la posible integración en la Universidad del Instituto de
Informática de Madrid y del Centro de Informática de San Sebastián.

c) Criterios sobre posibles correspondencias y equivalencias entre los estudios y
títulos del decreto 554/1969 [BOE69a] y los que puedan establecerse en virtud
de la nueva normativa.

1.5.1 Las primeras Facultades de Informática

El Decreto 327/7976, de 26 de febrero, [BOE76a] sobre estudios de Informática
estableció una normativa lo suficientemente flexible para que los distintos Centros
pudieran organizar sus estudios sobre una ordenación común que, respetando la
autonomía de las Universidades, favoreciera el acceso a la Informática de todos
cuantos se sientan atraídos por la misma, ya formando parte de del currículum de sus
estudios específicos, mediante su enseñanza y coordinación a través de
Departamentos, ya como estudios independientes que podrían curs¿rse en facultades
Universitarias o en Centros de Formación Profesional.
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En dicho Decreto se dispone, entre otras cosas:

Artículo primero.- Las enseñanzas de Informótica se desarrollarán a traoés de la
Eilucación universitaria y de Ia Formación Profesional.

Artlculo segundo.- Las Unioersidades podr,ún estableceq preoia autorización del
Ministerio de Educación y Ciencia, Departamentos Interfacultathtos de Informútica
para impartb enseñanzas de esta materia en sus iliaersas Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores, así como realizar inuestigación propia y coordinada con las
disciplinas afines.

Artículo tercero.- Las Uniaersidades que deseen impartir enseñanzas de
Informática, que otorguen titulación específica, deberán solicitar del Ministerio ile
Eilucación y Ciencia la creación, mediante la adecuada normfl legal, ile Facultades de
Informática. Los alumnos que superen los estudios del segunilo ciclo obtenilrán el
título de Licenciado en lnformótica, y los que superen el tercer ciclo, el ile Doctor en
Informática.

Artículo quinto.- ... Los alumnos que superen los estuilios de primer, segundo o
tercer grailo de Formación Profesional en Informática recibirán los títulos de Técnico
Auxiliar en lnformática, Técnico Especialista en lnformática y Técnico Superior
Diplomado en Informática, resp ectizt amente.

Disposición transitoria primera.- El Ministerio de Educación y Ciencia establecerú
las cortespondencias e incorporaciones a las enseñanzas del presente Decteto de los
estudios cursados según el artículo tercero del Decreto 55417969, y determinará el
calendario ile extinción de los mismos.

Disposición transitoria tercera.- Quienes hubiesen efectuado los estudios
estableciilos por el artículo tercero del Deueto 55U1969 [BOE69a], o superado los
cursíllos de hsbilitación preoistos en su disposición transitoria segunda, podrón
solicitar ilel Ministerio ile Educación y Ciencia Ia expeilición de los títulos que se
expresan, con los dercchos que les confierc en cada caso las disposicíones oigentes:

Estudios del Decreto 55M969 Título
Codificador de Datos Técnico Auxiliar en Informática
Ooerador Técnico Especialista en Informática
Analista de Aplicaciones Técnico Superior Diplomado en

hrformática
Técnico de Sistemas Licenciado en Informática

El Decreto 593/1976, de 4 de rrrarzo lBOETíbl creó en el estado español las
primeras Facultades de Informática en Barcelona, Madrid y San Sebastián.

Finalmente, la Orden de 5 de junio de 1976 ÍBOE76c] implantó las enseñ¿ürzas en
las Facultades de Informática que iniciaron su andadura en el curso 1977 /78.
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1,.5.2 Diplomados y licenciados en Informática

Una vez incorporados los estudios de Informática a la Universidad, quedaron
ordenadas esta enseñanzas en sus tres ciclos. Sin embargo, dadas las particulares
características de estos estudios y la natttraleza de las técnicas comprendidas en los

mismos, resultó aconsejable crear no sólo Facultades sino también Escuelas
Universitarias que impartiesen enseñanzas orientadas a la educación científica y
técnica y a la preparación de profesionales en un solo ciclo de tres años de duración.

La siguientes tablas recogen las Universidades y los Centros en los que se
imparten los estudios conducentes al título de Diplomado en Informática y Licenciado
en Informática.

DIPLOMADO EN INFORMÁTICA

Año Universidad Gentro
1978 U. Politécnica de Madrid E.U. de lnformática
1982 U. Politécnica de Valencia E.U. de lnformática

U. de Málaqa E.U. Politécnica de Málaga
U. de Extremadura E.U. Politécnica de Cáceres
U. de Murcia E.U. de lnformática
U. de Castil la-La Mancha E.U. de Informática
U. de Oviedo E.U. de lnformática en Oviedo

E.U. de Informática en Gijón
1985 U. de Castil la-La Mancha E.U. Politécnica de Albacete

U. de las lslas Baleares E.U. de E. E. e lnformática
U. de Sevil la E.U. Politécnica
U. de Valladol id E.U. Politécnica

1989 U. de Castil la-La Mancha E.U. de lnformática de Ciudad Real
U. de Salamanca Facultad de Ciencias

1990 U. de Alcalá de Henares E.U. Politécnica
1992 U. Autónoma de Barcelona (adscrito) E.U. de lnformática "Tomás Cerdá" de Santa

Coloma de Gramanet

LICENCIADO EN INFORMATICA

Año Universidad Centro
1985 U. Politécnica de Valencia Facultad de lnformática
1988 U. de las lslas Baleares Facultad de lnformática
1989 U. de Valladolid Facultad de Ciencias (2o ciclo)
1990 U. de Murcia Facultad de Informática l2o ciclo)
1991 U. de la Coruña Facultad de Informática (2o ciclo)
1992 U. de Málaoa Facultad de Informática
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Los siguientes Reales Decretos establecen los nuevos tltulos universitarios oficiales
de Informática y las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a su obtención:

. Real Decreto 1,459/1990, de26 de octubre, [BOE90] Ingeniero en Informática.

. Real Decreto 1,460/1990, de 26 de octubre, [BOE90] Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión.

. Real Decreto '1,461,/1990, 
de 26 de octubre, [BOE90] Ingeniero Técnico en

Informática de Sistemas.

Con la publicación de estos decretos se inició una nueva etapa de fuerte expansión
de los estudios de informática que se implantaron en la mayoría de las Universidades.
Las siguientes tablas recogen la situación actual, a:rso 200'1,/2002, en las Universidades
Públicas y Privadas.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Universidad Centro
Estudios

l t ITG rrs
A CORUNA Facultad de Informática x X x
ALCALA Escuela Politécnica x x x
ALICANTE Escuela Politécnica Superior x x X
ALMERIA Escuela Politécnica Superior x x x
AUTONOMA DE BARCELONA Escuela Técnica Superior de Ingeniería x

AUTÓNOMA DE BARCELONA
Escuela Universitaria de tnformática de
Sabadell x x

AUTÓNOMA DE BARCELONA
Escuela Universitaria de lnformática Tomás
Cerdá (ADSCRITO) x

AUTONOMA DE MADRID Escuela Técnica Suoerior de Informática X
BARCELONA Facultad de Matemáticas x
BURGOS Escuela Politécnica Superior x x
CADIZ Escuela Superior de lnoeniería X
CARLOS I I IDE MADRID Escuela Politécnica Superior x x

CARLOS I I IDE MADRID
Escuela Politécnica Superior. Sección
Colmenareio x

CASTILLA-LA MANCHA Escuela Politécnica Superior x X x
CASTILLA-LA MANCHA Escuela Superior de Informática X x X

COMPLUTENSE DE MADRID
Centro de Estudios Superiores Felipe ll
(ADSCRITO) X

COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Informática x x x
CORDOBA Escuela Politécnica Superior x X
EXTREMADURA Centro Universitario de Mérida X x
EXTREMADURA Escuela Politécnica X x x
GIRONA Escuela Politécnica Superior X x

GRANADA
Escuela Técnica Superior de lngeniería
Informática x x x

HUELVA Escuela Politécnica Superior x x
ILLES BALEARS Escuela Politécnica Superior x x X
JAEN Escuela Politécnica Suoerior x

JAUME I DE CASTELLÓN
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias
Exoerimentales x x x

LA LAGUNA Centro Superior de Informática x X x
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA Escuela Universitaria de lnformática x x
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LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA Facultad de Informática x

LEÓN
Escuela de Ingeniería Industrial e
lnformática x

LLEIDA Escuela Universitaria Politécnica x x

MALAGA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática X x x

MIGUEL HERNANDEZ Escuela Politécnica Suoerior de Orihuela x
MURCIA Facultad de lnformática x x X
NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA

Escuela Técnica Superior de lngeniería
lnformática x x X

OVIEDO
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales e Inoenieros Informáticos x

OVIEDO
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Informática x x

OVIEDO
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
lnformática x x

PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
lndustrial x

PAiS VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
lndustrial v Tooooráfica x

PA|S VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA Facultad de lnformática x x

POLITÉCN ICA DE CATALUNYA
Escuela Universitaria de Negocios de la
Caixa d'Estalvis de Terrassa IADSCRITO) x

POLITECN ICA DE CATALUNYA
Escuela Universitaria Politécnica de Mataró
(ADSCRITO) x

POLITECN ICA DE CATALUNYA
Escuela Universitaria Politécnica de
Vilanova i la Geltrú x

POLITECNICA DE CATALUNYA Facultad de Informática x x x
POLITECNICA DE MADRID Escuela Universitaria de Informática X X
POLITECNICA DE MADRID Facultad de lnformática x

POLITECN ICA DE VALENCIA

Centro Mediterráneo de Estudios
Universitarios de Ciencia y Tecnología
IMUST'I IADSCRITO) X x

POLITECNICA DE VALENCIA Escuela Politécnica Suoerior de Alcov x
POLITECNICA DE VALENCIA Escuela Universitaria de lnformática x x
POLITECNICA DE VALENCIA Facultad de lnformática x
POMPEU FABRA Escuela Suoerior Politécnica x X

Pt]BtICA DE NAVARRA
Escuela Técnica Superior de lngenieros
I ndustriales v Telecomunicación x X

REY JUAN CARLOS
Escuela Superior de Ciencias
Exoerimentales v Tecnoloqía x x X

ROVIRA IVIRGILI Escuela Técnica Suoerior de Inqeniería X X x
SALAMANCA Facultad de Ciencias x x

SEVILLA
Escuela Técnica Superior de lngeniería
lnformática x x x

VALENCIA ESTUDI GENERAL Facultad de Ciencias Físicas x
VALLADOLID Coleoio Universitario Dominoo de Soto x

VALLADOLID
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
lnformática X x x

VIGO Escuela Superior de Ingeniería Informática x X
ZARAGOZA Centro Politécnico Suoerior x
ZARAGOZA Escuela Universitaria Politécnica x

ZARAGOZA
Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia de Doña Godina (ADSCRITO) x
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UNIVERSIDADES PRIVADAS

Universidad Centro
Estudios

t l ITG ITS
ALFONSO X EL SABIO Escuela Politécnica Superior x x x
ANTONIO DE NEBRIJA Escuela Politécnica Suoerior x x X

CAMILO JOSÉ CELA
Escuela Superior de Arquitectura y
Tecnolooía X

CARDENAL HERRERA-CEU
Escuela Universitaria de Enseñanzas
Técnicas x

CATOLICA DE AVILA Facultad de Ciencias v Artes x
CATOLICA SAN ANTONIO Escuela Universitaria Politécnica x
DEUSTO Facultad de Inqeniería x x
EUROPEA DE MADRID Escuela Suoerior de Informática x x x

FRANCISCO DE VITORIA
Facultad de Ingeniería, Informática y de las
Telecomunicaciones X x x

MONDRAGON UNIBERTSITATEAEscuela Politécnica Suoerior x x
MONDRAGON UNIBERTSITATEAFacultad de Ciencias Empresariales x
OBERTA DE CATALUNYA Centro Comarcal de Apovo del Barcelonés x x x

PONTIFICIA COMILLAS
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
flcAt) x X

PONTIFICIA DE SALAMANCA Escuela Universitaria de lnformática X x
PONTIFICIA DE SALAMANCA Escuela Universitaria de Informática x x x

RAMÓN LLULL
Escuela Técnica Superior de lngeniería
Electrónica e lnformática La Salle x x x

SAN PABLO C.E.U. Escuela Politécnica Superior x x
vtc Escuela Politécnica Superior x x
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CepÍruro 2

PNopUESTAS CURRICULARES DE
ESTUDIOS EN INTORMÁTICA

T-1. el curso académico 1992/93 se implantaron, en los estudios de

l-{ Informática que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la
I-Juniversidad de Alicante, unos nuevos planes de estudio basados en

créditos acordes a lo establecido por las en las Directrices Generales Propias de dichos
estudios.

Revisar algunas de las propuestas curriculares de estudios en Informática más
significativas anteriores a 1992 puede sernos de utilidad para entender algunos
aspectos del Plan 93. No debemos olvidar que las limitaciones del centro en el que se
imparten los esfudios, de recursos disponibles tanto en lo referente a profesorado como
a laboratorios, el entorno socio-económico y la normativa legal del momento tienen
una gran influencia sobre un plan de estudios.
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2..], DnpINTCIÓN DE INFORMÁTICA

Un buen punto de partida para analizar las características científicas de una
disciplina es dar una definición de la misma. Las definiciones de Informática son
múltiples y, quizás, ninguna de ellas es absolutamente satisfactoria.

En la propuesta curricular "Computing as a Discipline" |DENNS9], se ofrecen
algunas de estas definiciones dadas por diferentes autores y se recoge la necesidad de
que una buena definición debe cumplir una serie de requisitos: debe ser comprensible
para personas ajenas al campo pero suficientemente completa como para resultar htil a
los miembros del campo. Además, debe sentar las bases fundamentales de las áreas de
la disciplina peto, a la vez, ser concreta y especlfica. Por último, en el caso de la
Informática, es fundamental que deje patentes las raíces históricas en las Matemáticas,
la Lógica y la Ingeniería.

En dicho texto se presentan algunas definiciones, como la de Newell, Perlis y
Simon, excesivamente breves y generales:

"La Informática es el estudio de los cornputadores y de los fenómenos que
oculren alrededor de ellos".

Otras, como la del CSAB, adolecen del defecto contrario, siendo demasiado
extensas:

"La lnformática es el conjunto de conocimientos relacionados con los
ordenadores y Ia computación. Tiene componentes teóricas, experimentales y de
diseño e incluye Q) teorías para entender los dispositiaos de computación,
progrnmas y sistemas; Q) experimentación para el desarrollo y prueba de los
conceptos; (3) una metodología de diseño, algoritmos y herramientas para el
desarrollo práctico; y (4) métodos de análisis para aerificar que estos desarrollos
cumplen lo s r e quer imien to s " .

Otros autores proponen definiciones muy abstractas:

"La Informática es el estudio de las representaciones del conocimiento y su
implementación".

"La Informática es eI estudio de Ia abstracción y la complejidad".

Abelson y Sussman, proponen una definición excesivamente retórica y algo
abstracta:

"La rmolución del computador es una reuolución de la manera de pensar y de Ia
manera de expresar lo que pensamos. La esencia de este cambio es eI nacimiento
de Io que podríamos llamar epistemología procedural -estudio de Ia estructura
del conocimiento desde un punto de aista imperatiao, opuesto al punto de aista
más declaratiao de las matemáticas clásicas-. Las matemáticas proporcionsn un
marco para tratar las nociones de ,rquérr, mientras Ia Informática trata con
nociones de rrcómorr"

La definición que propone el texto y que, segírn los autores, cumple con todas las
especificaciones de una buena definición es:

'J"6
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"La disciplina de la computación es un estudio sistemático de los procesos
algorítmicos que describen y transforman información: su teoría, análisis,
diseño, eficiencia, implementacion y aplicación. La cuestión fundamental es ¿qué
puede ser (eficientemente) automatizado? "

En algo en lo que todos los autores están de acuerdo, sin embargo, es la amplitud
del alcance de la disciplina. Esto viene posibilitando, desde sus orígenes, la aplicación
de sus productos en gran cantidad de áreas y tareas.

Una clasificación habitual dentro de los ámbitos en que actrla la Informática, es la
separación en dos grandes grupos: el hardware y el software. No obstante el límite
entre lo que es hardware y lo que es software está cada vez más difuminado.

Dentro de los productos de carácter principalmente hardware, la gama es muy
amplia, tal y como se puede comprobar al revisar los diferentes tipos de
microprocesadores, los mrlltiples sensores y actuadores, las memorias y los
dispositivos de almacenamiento de datos, los diferentes tipos de transmisión de
información digital o las diferentes arquitecturas para interconectar todos estos
dispositivos en forma de ordenadores, controladores industriales, robots o sistemas
avanzados de comunicación.

La oferta de software no es menos abundante. Enconkamos programas de control
de los sistemas de información de empresas/ sistemas expertos, programas de diseño y
fabricación por computador, sistemas de visión artificial, programas de comunicacíón,
aplicaciones para síntesis de imágenes realistas o programas de cálculo, por sólo dar
unos ejemplos.

Esta gran diversidad de aplicaciones es un elemento dominante en la Informática y
le da un carácter propio. No obstante, se puede afirmar que una de las labores
fundamentales de la Informática es proporcionar herramientas que ayuden a resolver
problemas o, al menos, a disminuir su complejidad para que puedan ser abordables.

Ahondando en la amplitud de los campos de aplicación de la Informática, Juris
Hartmanis [HART94] afirma:

"Una de las características defnitorias de la Informática es la ínmensa diferencia
en la escala de los fenómenos que trata. Desde los bits indiaiduales de los
programas y de las datos, hasta los miles de millones de operaciones por segundo
que las complejas máquinas realizan sobre ellos, sus sistemas operatiaos y los
aariados lenguajes en los que los problemas se describen, Ia escala cambia en
muchos órdenes de magnitud".

Esta afirmación sugiere el problema del manejo de diferentes niveles de
abstracción, uno de los conceptos fundamentales en que se basa la comprensión de las
disciplinas cienfficas y que se hace especialmente importante en la Informática. La
habilidad para manejar diferentes niveles de abstracción es la base de la capacidad
para resolver problema, ya sean soluciones algorítmicas o en forma de diseños de
hardware. Este aspecto es el que confiere a la Informática el carácter ingenieril. La cita
de Donald E. Knuth que se reproduce en este artículo [HART94] es muy adecuada:

"La Informática y Ia Ingeniería Informática son campos que atraen a una clase
diferente de pensadores. Creo que aquellos que son informáticos por naturaleza
piensan algorítmicamente. Tales personas son especialmente buenas tratando
con situaciones donde se aplican diferentes reglas en diferentes casos; son
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indiaiduos que pueden cambiar rapídamente los nizteles de abstracción, aer
simultáneamente las cosas <<en lo grande" y ,ren Io pequeño>"

El carácter ingenieril de la Informática se ve complementado, no obstante, con una
visión más científica de la misma, con una importante componente teórica y
matemática. Así, la Informática puede verse de manera formal como el estudio de la
información y su procesamiento. Este procesamiento puede definirse matemáticamente

en forma de máquina de Turing, -cálculo o cualquier otro formalismo equivalente que

capture la esencia de los procesamientos efectivos.

La componente formal y matemática de la Informática ha propiciado la aparición
de un conjunto de conceptos de gran importancia, no sólo teórica sino también
práctica. El estudio de modelos de computaciór¡ la teoría de la complejidad, los
métodos formales de análisis y verificación de algoritmos y sistemas concurrentes o los
modelos semánticos de los lenguajes de programación han permitido el desarrollo de
nuevas metodologías, de algoritmos más eficientes y de nuevos métodos para probar la

corrección y guiar el desarrollo de nuevos lenguajes de programación.

Como conclusióru podríamos destacar las siguientes como características más

relevantes de la Informática:
. La Informática es una ciencia nueva, distinta de disciplinas puramente

experimentales (como la Física), ingenieriles (como la Construcción) o
formales (como la Matemática).

. La Informática toma metodologías de estas otras disciplinas para aplicarlas a
los problemas que se le plantean. Así, el análisis de los algoritmos utiliza
métodos propios de las ciencias experimentales. El diseño de sistemas de
información o de control puede considerarse como un ejemplo de metodología
básicamente ingenieril. La demostración formal de la corrección de los
progtamas es un ejemplo de utilización de mecanismos propios de la
Matemática.

. Un concepto que caracteriza de manera inequívoca a la Informática es el uso
de los diferentes niveles de abstracción para la resolución de problemas, lo
que ha dado lugar a la aparición de gran cantidad de herramientas (lenguajes
de programación, bases de datos, redes de computadores, sistemas operativos,
etc.) adaptadas a cada nivel de abstracción.

. La Informática es una de las disciplinas con un ámbito más amplio de
aplicación.

. Otra constante en la Ciencia Informática es el ritmo frenético de aparición de
nuevas teorías, metodologlas o herramientas.

. Por tanto, debemos alejarnos de cualquier intento de simplificación en la
concepción de esta disciplina.
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2.2 PnopupSTASCunrucULARES

El análisis de las recomendaciones curriculares propuestas por algunas de las
instituciones más relevantes del mundo de la Informática es un paso previo
fundamental para diseñar adecuadamente los contenidos de un plan de estudios.
Dichas recomendaciones han sido elaboradas a través de un proceso continuado de
revisión, redefinición y asentamiento de esta joven disciplina como respuesta al rápido
avance tecnológico al que se ve sometida. Este proceso se ha caracterizado por una
progresiva integración de las distintas concepciones de Informática existentes,
traducida a su vez en una coincidencia final de planteamientos o, al menos, de
contenidos mínimos y, por lo tanto, en una progresiva maduración de la Informática
como Ciencia y Tecnología.

Hay que tener en cuenta que un currículum es el conjunto de supuestos de partida,
de las metas que se desean alcanzar y los paso que hay que dar para alcanzarlas,
además del conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que se considera
importante trabajar en la escuela año tras año; y por supuesto, la razón de cada una de
estas opciones. En este punto revisaremos las recomendaciones realizadas por ACM
(Association for Computer Machinery), IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
y otros importantes organismos relacionados con la Informática, con el objeto de captar
aspectos y enfoques metodológicos globales tales como la relación entre contenido
teórico y práclco, el papel de los laboratorios y el perfil del profesional a formar. En
concreto, revisaremos las siguientes propuestas:

. Propuestas iniciales de ACM: Currícula 68 y 78.

. Propuestas iniciales de IEEE: Currícula 77 y 83.

. Propuestas de la UNESCO - IFIP: Currícula 84y 94.

. Propuesta de la Universidad Carnegie-Mellon del85.

. Propuestas conjuntas de ACM e IEEE: Currícula 89 y 9L.

En cada propuesta se incluyen los siguientes apartados:
' IJna introducción para sifuar cada propuesta en su contexto histórico,

comentando su importancia y repercusiones.
' Objetivos del currículum, analizando el modelo de profesional informático

que se desprende de la visión de la disciplina característica de cada propuesta.
' Estructura del currículum en cuanto a los contenidos recomendados y su

división en áreas temáticas, analizando los motivos de dicha división.
' Papel del laboratorio en el currículum, dependiente del punto de vísta

concreto de cada propuesta.
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2.2.1 Propuestas lriciales de ACM: Currícula 68 y 78

2.2.1.1 Introducción

En 1968, el Curriculum Committee on Computer Science (C:S) del ACM Education
Board publica su primer currículum, "Curiculum 68" [ACM68], en el que por primera
vez intenta darse un carácter autónomo a la Informática como disciplina, aunque no se
reconoce todavia como una ciencia con bases formales, ya que este hueco lo cubre una
formación intensa en matemáticas puras, dándole a la programación un carácter
eminentemente empírico.

Debido a los rápidos avances que se producen en este área, en1977 se publica 'A

surcey of the literature in computer science education since Curriculum'68" [AUST77] y en
1979 aparece el nuevo "Curiculum'78" [AUST79] que trata de dar respuesta a la
importante evolución que ha sufrido la disciplina.

2.2.1,.2 Currículum ACM'78: Obfetivos

Este estudio establece que el objetivo principal de las materias que constituyen el
"Curriculum'7|" es formar a informáticos que sean capaces de;

. Escribir en un perlodo razonable de tiempo programas de ordenador que
funcionen correctamente, estén bien documentados y sean legibles.

. Determinar si un programa está bien organizado y es razonablemente
eficiente.

. Conocer qué tipos de problemas pueden resolverse con un ordenador y qué
herramientas son necesarias en ese caso.

. Ser consciente de las implicaciones del trabajo realizado, sea individualmente
o en grupo.

' Entender la arquitectura básica de un computador.
. Estar preparado para profundizar en una o varias áreas de la Informática.

2.2.!.3 Currículum ACM'78: Estructura y Contenidos

Se propone la división de las diferentes materias en los siguientes grupos:
. Núcleo central (core curriculum), constituido por un conjunto de cuatro

materias fundamentalmente prácticas que deben formar parte de los estudios
de todo informático.

. Materias optativas (computer science electiues), cuya misión es especializar alos
informáticos en áreas más concretas.

. Cursos especiales complementaríos (special topics), de contenido y duración
muy variables dependiendo de la disponibilidad del departamento que los
imparte y de los cambios que se vayan produciendo en las materias.

. Complementos matemáticos. Son un conjunto de asignafuras de contenido
matemático que apoyan la formación del informático y conforman una serie
de correquisitos.

La estructura del currículum hace que los estudios sean inicialmente más
prácticos, incorporando al final la mayoria de los contenidos teóricos. Pasamos a
exponer cada grupo de la estructura del currículum.
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Núcleo Central

Son las que Proporcionan un corpus teórico y prácüco al estudiante para que
pueda desarrollar su labor como informático. Por esta razórt, se propone que sean
impartidas fundamentalmente en los primeros cursos de Ia carrera. Este currÍculum
considera básicas las siguientes materias:

. Programación.

. Organización del Software.
' Organizacíón del Hardware.
. Estructuras de Datos y Proceso de Ficheros.

La separación en asignaturas queda a elección del centro que las imparta. En
cualquier caso, se plantea la división de las materias anteriores en dos niveles:

' Nivel elemental: la misión de estas asignaturas es proporcionar los
conocimientos iniciales que sirven de base a las demás materias relacionadas.
Pertenecerlan a este nivel aquellas asignafuras de contenido eminentemente
práctico.

' Nivel intermedio: estas asignafuras tratan de proporcionar la base teórica
Para que los conocimientos adquiridos se asienten convenientemente.

Un ejemplo de programa en cuanto a materias del núcleo incluye asignaturas
como Programación I y II, Introducción a los Sistemas y a la Organización de
Computadores e Introducción al Procesamiento de Ficheros, en el nivel elemental, y
Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores I, Estrucfuras de Datos y
Análisis de Algoritmos y Organización de Lenguajes de Programación en el nivel
intermedio.

Materias Optativas

Las materias de tipo optativo permiten al estudiante profundizar en temas de su
interés. Igual que en el núcleo central, se proponen dos niveles de asignaturas
optativas:

' Nivel elemental: estaría formado por un Laboratorio de Programación, en el
que se impartieran cursos sobre lenguajes de programación específicos.

' Nivel avanzado: Se especifican diez asignaturas: Computadores y Sociedad,
Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores II, Diseño de Sistemas
de Gestión de Bases de Datos, Inteligencia Artificial, Algoritmos, Diseño y
Desarrollo de Software,Teoria de los Lenguajes de Programación, Autómatas,
Computabilidad y Lenguajes Formales, Análisis Matemático y Álgebra Lineal.
Cada una de ellas tendrla sus corespondientes prerrequisitos.

Cursos Especiales

Se trata de asignaturas de contenido y duración variables, que vendrían
determinados por dos factores: sifuación de la materia en el momento y el contexto del
curso y disponibilidad del departamento. Se caracterizan porque su contenido debe
estar muy actualizado. Los cursos especiales que se proponen son: Laboratorios de
Microcomputadores y Minicomputadores, Evaluación del Rendimiento,
Telecomunicaciones, Redes y Sistemas Distribuidos, Simulación de Sistemas,
Programación Avanzada, Gráficos, Laboratorio de Compiladores, Programación
Estructurada, Teoría de Autómatas, Teoría de la Computabilidad, Teoría de Lenguajes
Formales, Simulación y Modelado.
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Complementos Matemáticos

El "Curriculum'78" propone una serie de asignaturas complementarias de
contenido matemático que forman un conjunto de correquisitos necesarios para
cualquier titulado superior en Informática. Se trata de: Técnicas Analíticas y
Algebraicas, Lógíca, Matemáticas Finitas, Algebra Lineal, Combinatoria, Teorla de
Grafos, Métodos de Optimizacióry Probabilidad, Estadística, etc.

2.2.1,.4 Currículum ACM'78: Laboratorios

Las prácticas se conciben como un complemento a las clases teóricas cuyo

cometido es hacer operativos todos los conocimientos adquiridos, es decir, llevarlos a

la práctica. Los objetivos de estas prácticas son:
. Ayudar a la comprensión y uso de los lenguajes de programación y sus

detalles.
' Ejemplificar el Proceso de resolución de problemas.

. Introducir ciertas áteas avanzadas.

El conjunto de prácticas debe estar impregnado de ciertas normas que deben

aplicarse siempre:
. Inculcar el seguimiento de un estilo de programación bien estructurado y

adecuadamente comentado y documentado.
. Poner de manifiesto las consideraciones sociales, filosóficas y éticas de la

programación.

En este currlculum la importancia de la implementación de los algoritmos no es

todavía demasiado manifiesta. En los cursos superiores, el contenido práctico se

encuentra bastante diluido en el carácter eminentemente teórico de las asignaturas. No

obstante, se recomienda la codificación de los algoritmos fundamentales y se hace
hincapié en la necesidad de adaptar los contenidos a los recursos de los departamentos,
especialmente en el caso de los cursos especiales.

2.2.2 Propuestas Iniciales de IEEE: CurrícuIa77 y 83

2.2.2.1, Introducción

En1977 el IEEE realiza su primera propuesta "Model Curricula in Computer Science
and Engineering" UEEETT| en la que se vislumbra la concepción ingenieril que la
asociación tiene de la Informática. A finales de 1981 el Educational Actiaiües Board dela
IEEE Computer Society revisa las recomendaciones propuestas en 1977 y en L983
presenta 'Model Program in Computer Science and Engineering" IIEEES3]. Esta propuesta
nace para dar respuesta a las carencias de los curricula iniciales, presentados en un
momento de desarrollo muy preliminar de la ciencia Informática.

Las materias que propone este currlculum están diseñadas para proporcionar a1
estudiante una base ingenieril muy importante, así como una conocimiento profundo
del hardware, el software, las aplicaciones y las técnicas de modelado básicas para
representar los procesos de la computación. Hace especial énfasis en la resolución de
problemas y en el uso de técnicas analíticas, heurísticas y experimentales como parte
integrante del proceso de resolución de problemas.
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2.2.2.2 CurrículumIEEE'83: Objetivos
Los objetivos del "Curriculum IEEE'83" son:
' Proporcionar una visión general de las características deseables para los

programas académícos en Informática e Ingeniería.
' Presentar un estándar para comparar los diferentes planes, de manera que

pueda usarse para el desarrollo de nuevos programas o para la modificación y
actualuacíón de programas existentes.

' Proporcionar un criterio para los requerimientos mínimos de los programas
que deseen obtener la acreditación ABET (Acreditation Board for Engineering and
Technology).

' Establecer un conjunto de estándares para definir progtamas de "enseñanza
de calidad".

' Definir los diferentes aspectos informáticos e ingenieriles del currículum para
permitir la mayor flexibilidad a la hora de cumplir los requerimientos
planteados por parte de todas las instituciones.

' Proporcionar una guía a la administración académica sobre los niveles de
responsabilidad que requieren este tipo de programas.

2.2.2.3 Currículum IEEE'83: Estructura y Contenidos

Esta propuesta se estructura en un conjunto de áreas o módulos que recogen los
conceptos referentes a un determinado tema. La separación en cursos queda en manos
de cada institución concreta de enseñanza.

Dada la amplitud de la disciplina se propone un conjunto de trece áreas centrales o
básicas (Subject Area) que deben incluirse en todos los programas y que no están sujetas
a cambios demasiado rápidos en sus contenidos. Estas materias deben proporcionar
una base amplia sobre los principios de Ingeniería Informática y es necesario que
cubran con profundidad los aspectos básicos de hardware y software. Además, dentro
de estos módulos deben presentarse los pros y los contras de las diferentes aplicaciones
y técnicas básicas en computación. Estas áreas básicas son: Matemática Discreta,
Fundamentos de la Computación, Estructuras de Datos, Software de Sistema e
Ingeniería del Software, Lenguajes de Programación, Sístemas Operativos, Diseño
Lógico, Interfaces y Comunicación, y otras cuatro referentes a prácticas de laboratorio
que comentamos en el siguiente apartado.

Como complemento a estas áreas básicas se presenta un conjunto de materias
avanzadas de entre las cuales deben elegirse las asignaturas que cada institución desea
impartir. Algunos ejemplos de estas materias son: Ingeniería del Software,
Automatización del Diseño Digital, Sistemas de Bases de Datos, Arquitectura de
Computadores Avanzada, Diseño y Análisis de Algoritmos, Computación Tolerante a
Fallos, Compiladores e Intérpretes, Redes de Computadores y Gráficos por Ordenador.
En cada una de estas áreas o módulos, sean básicos o avanzados/ se incluye:
descripcióry objetivos, requisitos, conceptos y referencias bibliográficas.
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2.2.2.4 CurrículumIEEE'83: Laboratorios

Por primera vez se recomienda la integración de las lecciones teóricas y los
trabajos de laboratorio. Se definen cuatro áreas temáticas (Subject areas 10 a 13)
referentes a prácticas de laboratorio para temas concretos: Introducción al Laboratorio
de Computación, Laboratorio de Ingeniería del Software, Laboratorio de Diseño de
Sistemas Digitales,...

Los objetivos de las prácticas de laboratorio son:
. Proporcionar experiencia en el uso del computador y herramientas asociadas.
. Motivar al esfudiante para que cuestione, verifique y gane experiencia en los

conceptos explicados en las sesiones teóricas.
r Integrarconocimientos.
. Proporcionar experiencia en la toma de decisiones.
' Reforzar la importancia de un buen diseño, estructuta, herramientas de

desarrollo y documentación y proporcionar un entendimiento de las técnicas
de manejo necesarias en los proyectos con equipos.

' Dotar de la experiencia necesaria en la confección de documentos y en las
presentaciones orales.

Los proyectos de laboratorio deben realizarse en tres fases:
. Introducción: Su objetivo es motivar al alumno mediante el aprendizaje

basado en la experiencia. Se divide en dos etapas: estudio y comprensión de
un sistema o programa ya diseñado, para familiarizar al alumno con
herramientas básicas, y observación del comportamiento derivado de
modificaciones o ampliaciones del sistema.

. Resolución de problemas: Su objetivo es ampliar la experiencia inicial y
desarrollar la autoconfianza en la habilidad para resolver problemas. La
complejidad de las tareas debe ser incremental y debe acompañarse de un
conjunto de propuestas de solución en entornos diversos.

. Diseño creativo: Reforzar la habilidad de resolución de problemas en
contextos más compiejos es el objetivo de esta fase. Consiste en la propuesta y
evaluación crítica de soluciones, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.
Adicionalmente se fomenta la confección de una buena documentación o
informe de trabaio.

2.2.3 Propuestas de la UNESCO-IFIP: CurrícuIa&Ay 94

2.2.3.1. Introducción

En 1984 el Technical Committee for Educaüon (TC3) de la International Federation for
Information Processing (IFIP) publica por encargo de la UNESCO un currículum que
resalta el aspecto de procesamiento de la información sobre otros aspectos de
ingeniería, matemáticas o ciencias experimentales, con el nombre de " A Modular
Curriculum in Computer Science" IUNESB ].
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Posteriormente se realizó una revisión de dicho currículum, impulsada por la
necesidad de adaptar el material a los rápidos cambios de la disciplina. Como
resultado la UNESCO publica en 1994 " A Modular Curriculum in Computer Sciencd'
[UNES94], muy similar al anterior en todos sus apartados, salvo en su estrucfura. Al
igual que el del 84, no se trata propiamente de un currículum, sino de un recurso a
partir del cual construir diferentes currícula. Por esa razót:r, no se centra
exclusivamente en la propuesta de un programa para los estudios de Informática, sino
que desarrolla otros muchos aspectos referentes a la organización de los cursos/
estrucfura del departamento y del centro que los acogen, formación y carácter del
profesorado, equipamientos mínimos necesarios, preparación de la bibliografla, etc.

Como consecuencia de la gran similitud de ambas propuestas hemos preferido
presentar la más reciente del94.

2.2.3.2 Currículum UNESCO'94 Objetivos
El objetivo de esta propuesta (igual que en la del 84) es ofrecer una guía para la

implementación de currícula para casos específicos. Además, se proponen directrices
adicionales parala preparación de los cursos, atendiendo a las necesidades de personal
docente, recursos materiales, bibliografía y condicionantes del contexto en el que se
desarrolla el curso.

Esta propuesta resalta especialmente el aspecto de Procesamiento de la
Información sobre otros aspectos de Ingeniería, Matemáticas o Ciencias
Experimentales.

2.2.3.3 Currículum UNESCO'94: Estructura y Contenidos
Se propone (como en el 84) una estructura global y una presentación jerárquica de

las áreas que se considera deben formar parte de la Informática, incluyendo los filtimos
desarrollos hasta la publicación del currículum.

La materia Informática se presenta como un conjunto de módulos
interrelacionados, cada uno con sus objetivos, contenidos y bibliografía. Se indicary
además, requisitos entre los diferentes módulos.

Al tratarse de una gtla para el desarrollo de currícula, propone a cada
programador de cursos que seleccione los módulos apropiados según el contexto, y
desarrolle los contenidos y objetivos especlficos de cada módulo, añadiendo sus
experiencias personales. Estos cursos vendrán determinados, además de por el
contexto, por el tipo de especialista que se desee formar: programadores, ingenieros de
software, codificadores, especialistas en sistemas de información, cienlficos e
investigadores, etc.

La estructuración en módulos está concebida para que cada materia se divida en
partes que puedan ser tratadas en uno o dos semestres. Se proponen 6 niveles, de
manera que en cada nivel las asignaturas propuestas son requisito para asignafuras de
niveles superiores y dependen de las de nivel inferior. Los primeros niveles incluyen
asignaturas básicas, mientras que conforme se avanza en el programa los contenidos se
van haciendo más específicos. Para cada asignatura se incluyen sus objetivos,
descripción del módulo, contenidos y bibliografía. Los niveles recomendados junto con
las asignafuras que los componen son:

' Nivel L: Introducción a la Informática, Estructuras Discretas, Álgebra Lineal,
Cálculo.
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. Nivel 2: Introducción a la organización del ordenador, Conceptos teóricos
básicos, Algoritmos y programación estructurada, Probabilidad y estadística,
Métodos numéricos I.

. Nivel 3: Lógica para la Informática, Introducción a los sistemas de
computadores, Introducción al diseño digital y microprocesadores, Estructura
de los lenguajes de programacióru Estructuras de datos y algoritmos,
Investigación operativa, Teoría de colas, Métodos Numéricos II.

. Nivel 4: Lógca matemática y semántica formal, Introducción a la inteligencia
artificial, Sistemas operativos y arquitectura de computadores I, Lenguajes
formales y teoría de autómatas, Análisis y diseño de algoritmos, Introducción
al procesamiento de ficheros, Simulación y modelado de ordenadores, Diseño
y análisis estructurado.

. Nivel 5: Especificación formal y verificaciórv Ordenadores y sociedad,
Sistemas operativos y arquitectura de computadores II, Sistemas de redes,
Paralelismo, concurrencia, diskibucióru Diseño y gestión de bases de datos,
Diseño y análisis de sistemas de informacióru Gestión de proyectos software.

. Nivel 6: Computabilidad y complejidad computacional, Inteligencia artificial
- Sistemas basados en el conocimiento, Seguridad en Informática, Gestión de
servicios de computación, Diseño de compiladores y traductores, Gráficos por
Ordenador y multimedia, Rendimiento y evaluación, Diseño de sistemas en
tiempo real.

La diferencia respecto al Curriculum'84 radica precisamente en las asignaturas que
forman parte de cada nivel.

2.2.3.4 Currículum UNESCO'94 Laboratorios

La implementación sobre ordenador de los conceptos teóricos tratados, se concibe
como una necesidad ineludible, de forma idéntica que en el 84. Aunque no se diseña
ningrln plan de prácticas, se propone el equipamiento mínimo de que deben dotarse
los laboratorios para cubrir convenientemente esta necesidad: sistema conectado en red
para compartir recursos, ordenadores baratos para la enseñanza elemental en
programacióry ordenadores de tamaño medio con sistemas operativos de tiempo
compartido, al menos dos personas a tiempo completo para el mantenimiento del
sistema, incluso se anima a los estudiantes a realizar prácticas en otros centros como
industrias o gobiernos, a través de programas de cooperación. Se plantea, además, que
cada asignatura relacionada con la programación debería incluir de tres a cinco horas
de práctica por cada hora de teoría.

2.2.4 Propuesta de la Universidad Camegie-Mellon del85

2.2.4.1. Introducción

Durante el período 198'1,-84, la Universidad Carnegie-Mellon desarrolló un
conjunto de recomendaciones publicadas bajo el titulo "The Carnegie-Mellon curriculum

for undergraduate computer science" [SHAW85I con el objeto de regularizar la situación
docente de sus estudiantes de Informática. Este currículum critica en cierta medida las
recomendaciones de las dos asociaciones más importantes en esta disciplina: ACM e
IEEE.
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Con respecto a las propuestas de la ACM se critica el hecho de que están basadas
más en un status-quo de la educación Informática que en un intento de unificar el
contenido intelectual de Ia materia. Por otro lado, se considera que el papel de las
matemáticas en las recomendaciones de la ACM es totalmente inadecuado, más
cercano al de un currlculum en Procesamiento de Datos que al de uno en Informática.

El currículum del IEEE es, por el contrario, demasiado ingenieril según los autores
de esta propuesta, inclinándose netamente hacia el componente hardware sobre el
software y los conceptos teóricos. En este caso, los contenidos parecen más propios de
una Ingeniería Eléctrica que de una Ingeniería Informática.

Como respuesta a estas carencias se presenta un currículum que trata de reflejar
mejor el estado actual de Ia Informática, considerando que la ciencia se encuentr a ya en
un grado de madurez adecuado. Para ello propone basarse en cuatro pilares básicos:

' Abstracción y representacióry vinculadas al razonamiento matemático.
' Nociones recurrentes, formadas por el substrato concepfual y científico

trascendente.
' Teoría y práctica de la computación, introducidas en los diferentes niveles de

abstracción.
' Experiencia acumuladar eü€ constituye la componente empírica de la

disciplina.

2.2.4.2 Objetivos

Este estudio establece que la esencia de un currículum para estudiantes de
Informática o de cualquier otra disciplina la constituye el material conceptual
fundamental que transciende de la tecnología existente y sirve de base al crecimiento
futuro al tiempo que para comprender la práctica actual. En definitiva, los objetivos
que esta propuesta persigue con respecto a los estudiantes son:

' Facilitar que el estudiante adquiera los conceptos fundamentales de la
disciplina, así como la habilidad para aplicar ese conocimiento a la
formulación y resolución de problemas reales en Informática.

' Propiciar que desarrolle los esguemas de razonamiento cienffico e ingenieril
(hipótesis, test, resolución de problemas, análisis y síntesis, abstracción,
realización y razonamiento inductivo) y los aplique a la toma de decisiones.

' Desarrollar su habilidad para aprender de forma automática y continuada
como forma de afrontar Ia vida profesional con garantías ante los rápidos
cambios de la disciplina.

' Dotarlos de una formación filosófica básica y fomentar un comportamiento
social aceptable.

' Hacer que el estudiante adquiera la habilidad para comunicar ideas a los
demás.

2.2.4.3 Estructura y Contenidos
Los contenidos centrales y complementarios se distribuyen en un conjunto de

cursos relativos a materias concretas, ligados por una organización en niveles y por
una esfructura de requisitos. Asl mismo, se definen los requerimientos técnicos,
complementarios y matemáticos, con el objetivo final de obtener un currículum
conceptual y flexible.
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La estructura se organizabasándose en cuatro niveles de sofisticación en cuanto a
las asignaturas: Básico, Elemental, Intermedio y Avanzado; y diez materias: General,
Sistemas, Lenguajes de programacióru Algoritmos y Análisis, Flardware, Teoría y
matemáticas, Inteligencia artificial y psicología, Diseño, gráficos y actividades asistidas
por ordenador, Gestión, economías y políticas, Aplicaciones.

En cada curso se describen requisitos, descripcióry justificación, objetivos,
aptitudes, temario, referencias, recursos y consideraciones de implementación.

2.2.4.4 Laboratorios

Dado el carácter fundamentalmente conceptual que domina en el currículum, no
se hace referencia a planes de prácticas concretos. Sin embargo/ en cada curso se
enumeran los contenidos básicos deseables en cuanto a prácticas. También se hace
referencia a algunos cursos específicos de laboratorio que el estudiante debería cursar.

2.2.5 flopuestas Conjuntas de ACM e IEEE: Currícula 89 y 9I

2.2.5.1 Introducción

En 1989, la ACM y la Computer Society de la IEEE publican "Cornputing as a
discipline" [DENN89]. Se trata de un informe en el que para la definición de la

disciplina de Informática utiliza tres paradigmas: teoría (matemáticas), abstracción
(método científico experimental) y diseño (ingenierla), y su descripción se divide en

requerimientos, definición corta, división en subáreas (9) y elaboración de esas
subáreas.

Posteriormente, un nuevo currículum aparece publicado en 199'J, por la ACM y la
Computer Society de la IEEE como ampliación del de 1989 con el nombre "Computing

Curricula L99L' [TUCK91]. En concreto 1o desarrollala ACM-IEEE-CS loint Curriculum
Task Force (formada en 1988), con la ayuda de numerosos colaboradores, docentes,
alumnos y profesionales.

Los autores presentan las propuestas para los programas de carreras con
cualquiera de los siguientes títulos: "Ciencia Informática", "Ingeniería Informática" o
"Ciencia e Ingeniería Informática", lo que denota la inexistencia de diferencias
importantes entre los enfoques científico e ingenieril de la Informática.

La característica más sobresaliente de esta propuesta es la constatación de que no
es tan necesario el dominio de todas las materias recomendadas como de los tres
procesos o puntos de vista que ya se planteaban en el currículum anterior: Teoría,
Abstracción y Diseño. Establece además una importancia especial del papel de los
laboratorios y una serie de conceptos recurrentes que aparecen continuamente en todas
las áreas. Se reconoce, asl mismo, la capacidad de cambio de la disciplina, por lo que
las recomendaciones deben evolucionar.

2.2.5.2 Objetivos

Se establece como objetivo principal proporcionar una guía curricular para
instaurar programas de estudio en Informática. Este objetivo se consigue proponiendo
objetivos concretos para los programas y dando una definición de la disciplina.

Cada programa concreto definido a partir de las recomendaciones que se dary
debe tener los siguientes objetivos:
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' Preparar a los titulados para entender el campo de la computación, como una
disciplina académica y como profesión, dentro del contexto de la sociedad.

' Proporcionar una base coherente y amplia de la disciplina, que permita
conocer razonablemente cada una de las áreas que la forman y las relaciones
entre ellas.

' Preparar a los estudiantes para poder desenvolverse adecuadamente en
diferentes contextos profesionales, dadas las diferentes necesidades de unas
organizaciones y otras.

' Hacerles responsables ante la disciplina, para que se comporten en el futuro
éticamente, siendo conscientes de las limitaciones de la materia y de uno
mismo.

' Preparar a los informáticos para que apliquen sus conocimientos a problemas
especlficos y con fuertes restricciones, y produzcan soluciones.

' Hacerlos conscientes del rico cuerpo teórico de la materia y de la necesidad de
seguir investigando en ese campo/ así como de lo cambiante que es la
disciplina.

' Preparar al esfudiante para que sea capaz de reciclarse continuamente,
autoaprender y entender la literatura que se publique en el campo.

2.2.5.3 Estructura y Contenidos
Como heredera de los currícula anteriores tanto de la ACM como de la IEEE, esta

propuesta ha tomado de las anteriores los aspectos más relevantes. Así, de "Computing
as a discipline" se ha tomado la integración detallada del trabajo de laboratorio con las
clases teóricas, la importancia que se da al diseño en el currículum y la visión general
aunque rigurosa que propone para los cursos introductorios (aunque ahora esta visión
general se reparte más entre los cursos). Del currículum 83 de IEEE-CS toma la
descripción detallada de las áreas más importantes, la definición con profundidad del
material de laboratorio necesario, la estructura en módulos y submódulos y los
ejemplos de programas que proponla. En cuanto al currículum 78 de la ACM, se toma
la descripción detallada de los cursos, la preocupación por satisfacer las necesidades de
los programas emergentes, el papel prominente de la programación en el currículum y
las áreas optativas avanzadas.

Como resultado de esta herencia y de lo que aporta de nuevo este currículum, se
proponen cuatro tipos de materias:

' Requerimientos comunes: cuerpo o núcleo de materias fundamentales, que
deben incluirse en todos los programas, y que aparecen como paquetes más
pequeños de tópicos relacionados, denominados unidades de conocimiento.

' Materias avanzadas, también fundamentales para todos los programas.
' Conceptos recurrentes, que aparecen en toda la disciplina y que no varían

aunque la disciplina cambie. También son parte importante de todos los
Progfamas

' Requerimientos de matemáticas, para la comprensión de varios tópicos
fundamentales en computación.
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Requerimientos Comunes

Se proponen nueve áreas que ya se identificaban en " Cornputing as a discipline" . Un
área se caracteriza por tener una base teórica significativa, un conjunto de
abstracciones importantes y procesos de diseño e implementación significativos. Cada
área se divide en unidades de conocimiento, que son colecciones fundamentales de
materia dentro del área, y permiten organizar los requerimientos comunes. Dichas
nueve áreas, junto con las horas que se debe dedicar a cada una, son:

Algoritmos y Estructuras de Datos (47 horas)

Arquitectura (59 horas)

Inteligencia Artificial y Robótica (9 horas)

Bases de Datos y Recuperación de la Información (9 horas)

Comunicación Humano-Computador (8 horas)

Computación Numérica y Simbólica (7 horas)

Sistemas Operativos (31 horas)

Lenguajes de Programaciín (46 horas)

Metodología e Ingenierla del Software (44 horas)

Materias Avanzadas

Las otras materias, consideradas no fundamentales, forman los componentes
avartzados del currículum. Permiten al alumno estudiar las áreas fundamentales de la
disciplina con profundidad. Entre otras, se incluyen materias como: Sistemas
Operativos Avanzados, Ingeniería del Software Avanzada, Análisis de Algoritmos,
Inteligencia Artificial, Grafos, Complejidad Computacional, Redes de Comunicación de
Ordenadores, Gráficos por Computador, Seguridad Informática, Bases de Datos y
Recuperación de Información, etc.

Conceptos Recurrentes

Algunos conceptos fundamentales aparecen de forma recurrente en todas las
asignaturas que conforman la disciplina tienen varias instanciaciones en cada una de
las nueve áreas y niveles de teoría, abstracción y diseño, y poseen un alto grado de
independencia tecnológica. Se trata de ideas, conceptos, principios y procesos que
ayudan a unificar la disciplina en un nivel profundo. Los conceptos recurrentes
identificados como fundamentales en computación son: Enlace, Complejidad de
problemas grandes, Modelos formales y conceptuales, Consistencia y completitud,
Eficiencia, Evolucióry Niveles de abstracción, Orden en el espacio, Orden en el tiempo,
Reutilización, Seguridad y Balances y consecuencias.

Requerimientos Matemáticos

Todos los estudiantes de Informática deben adquirir una serie de conocimientos
sobre conceptos matemáticos suficientemente profundos como para abordar otros
principios puramente computacionales con absolutas garantías. Entre estos
conocimientos destacan: Matemática Discreta, Cálculo, Probabilidad, Algebra Lineal y
Lógica Matemática.
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2.2.5.4 Laboratorios

El punto de vista desde el que se aborda el papel de los laboratorios es muy similar
al del currículum "Computing as a discipline"i es fundamental complementar las clases
teóricas con las clases prácticas en un laboratorio. A tal efecto, tras cada módulo
propuesto se incluye un conjunto de posibles prácticas para afianzar los conocimientos
teóricos.

Los objetivos del laboratorio son:
' Demostrar la aplicación de los principios estudiados al diseño,

implementación y prueba del hardware y el software.
' Enfal;.zar las técnicas y :utilizar herramientas y métodos adecuados a cada

problema y lo más actualizados posible.

Se proponen dos tipos de laboratorios:
' Laboratorio abierto: tareas no supervisadas que el estudiante debe desarrollar

por su cuenta.
' Laboratorio cerrado: conjunto de tareas planificadas, eskucturadas y

supervisadas por el profesor, acotadas en un espacio de tiempo normalmente
no superior a tres horas.
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T\ esde un punto de vista sociológico, la relación entre educación y logro

I f laboral es un asunto de extraordinario interés. Los grados de eficacia y de
L-t equidad con que se rcaliza esa transición ponen a prueba el

funcionamiento global de una sociedad.

Entender qué papel juegan los recursos educativos en los logros laborales de los
individuos es una cuestión que ha suscitado una continua reflexión por parte de los
investigadores sociales.

Revisar las principales teorías al respecto puede ser útil para comprender los
motivos que llevan a los estudiantes a cursar los estudios de informática.
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3.1 INTRoDUCCIÓN

Las condiciones en las que se realiza la transición entre educación y trabajo han
cambiado sustancialmente en las dos últimas décadas. Puede observarse que el tiempo
que permanecen los jóvenes en el sistema educativo ha aumentado. Cada día hay más
jóvenes con esfudios superiores y no es sólo eso, sino que en lugar de incorporarse al
mundo laboral al concluir su primera titulación universitaria continúan estudiando
una segunda carrera o realizando cursos de especialización, master, post-grado,
experto, etc.

El siguiente cuadro muestra el aumento del tiempo que permanecen los jóvenes en
el sistema educativo. Indica el tiempo empleado en educación por un joven de 15 años
entre los 15 y 29 años, esto es, el número de años que permanece un joven de L5 años
en el sistema educativo.

Alemania Esoaña Italia

1985 6,3 4.5 4.7

1996 7,3 7.O 6 , 1

Fuente: Youth Transitions in Europe [EC1997].

Podemos encontrar distintos modelos nacionales de transición entre educación y
trabajo. En Estados Unidos es muy frecuente que los jóvenes accedan al mercado de
trabajo durante la etapa educativa, en forma de empleos cortos y a tiempo parcial. En
Europa encontramos países, como Alemania, Austria y Suiza con sistema de
aprendizaje dual, en los que los jóvenes pasan por posiciones intermedias entre
educación y trabajo que tienen un fuerte reconocimiento en cuanto a condiciones de
empleo y habilidades adquiridas/ y que suelen desembocar en situaciones estables de
empleo a corto plazo. En los palses mediterráneos, los jóvenes apenas realizan trabajos
remunerados mientras permanecen en el sistema educativo, una vez finalizados sus
estudios comienza una etapa de búsqueda de empleo y de ajuste laboral.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de personas que combinan trabajo y
educación.

Alemania Esoaña I tal ia

1987 15Yo 9Yo 6Yo

1 995 26Yo 13Yo 9%

Fuente: Youth Transitions in Europe IEC1997].

Como puede observarse los porcentajes de personas que combinan
estudios en España son aproximadamente la mitad que en Alemania.

En España, las políticas públicas sobre empleo juvenil de los años
noventa han tenido dos objetivos: actuar sobre el sistema educativo para ampliar y
mejorar las oportunidades formativas y, desregular las formas de contratación en la
entrada al mercado de trabajo. El perfil de quienes acceden en los últimos años al
mercado de trabajo está cambiando en dos aspectos: los jóvenes ret¡asan su inserción
laboral y su emancipación familiar, al tiempo que se presenta al mercado laboral con
mayores recursos formativos.

kabajo y

ochenta y
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El siguiente cuadro evidencia el aumentado del periodo de transición entre
educación y trabajo.

Alemania España Italia

TASA DE DESEMPLEADOS I1995)

14-24 9% 46% 33Yo

25-49 8o/o 16% 7o/o

PARADOS QUE BUSCAN EL PRTMER EMPLEO (1995)
% sobre desempleados menores de 25 años

21% 45% 75o/o

DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN (1995)
% sobre desempleados menores de 25 años

27% 45% 63%

CoNTRATOS TEMPORALES (1 995)
% sobre total de emoleo

1987 11% 15% 5o/o

1 995 lQYo JC"/o 7o/o

CoNTRATOS TEMPORALES (1 995)
% sobre menores de 25 años

39Yo 77% 1lYo

Fuente: Youth Transitions in Europe IEC1997].

El cuadro que sigue muestra el retraso en la emancipación de los jóvenes y en la
formación de nuevas familias.

Alemania Esoaña I tal ia

JÓVENES QUE VIVEN CON SUS PADRES. edad20-24

1987 57% 84Yo 81%

1995 55Yo 89% 87Yo
JOVENES QUE VIVEN CON SUS PADRES. edad 25-29

1987 20% 49% 39%

1995 2 1 % 59% 56%
EDAD MEDIA DE LA MUJER EN SU PRIMER MATRIMONIO

I 985 24.2 24.3 24.5

1 995 24,4 26.8 26.7
EDAD MEDIA DEL HOMBRE EN SU PRIMER MATRIMONIO

1 985 26,8 26,6 27,6

1 995 29.1 28.9 29,6
EDAD MEDIA DE LA MUJER EN SU PRIMER HIJO

1 985 27.1 28.4 28.1

1 995 28.3 30.0 29.8

Fuente: Youth Transitions in Europe [EC1997].
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En el ámbito de la OCDE, España es el país que más ha aumentado en términos
relativos el volumen de sus graduados, tanto en enseñanza secundaria como
universitaria.

El cuadro que sigue evidencia el aumento del nivel de estudios logrado.

Alemania España I tal ia

EDUCACIÓN SECUNDARIA (1 995)

25-29 88Yo 51% 51o/o

55-59 73o/o 11% 17o/o

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (1 995)

25-34 20Yo 3oo/o 9%

4s-54 21o/o 13Yo 9%

Fuente: Youth Transitions in Europe [EC1997].

La expansión educativa ha sido de tal magnitud en nuestro país que la juventud
que está accediendo al mercado de trabajo posee unos niveles de estudios impensables
hace dos décadas.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los niveles de estudios terminados en
los jóvenes de 20 a 34 años entre L989 y 1999 en la población de L6 y más años.

1989 't994 1 999

Absoluto Porcentaie Absoluto Porcentaie Absoluto Porcentaie

Analfabetos 89,3 1, lYo 55,1 0,6To 50,0 o.s%

Sin estudios 288,3 3,2%. 196.6 2.1Yo 171.2 1 .7%

Primarios 2.328,3 25.5% 1.443.6 1 s . 1 % 949.6 9.7%

Secundarios o
Medios

4.698,1 51,s% 5.624,2 59,0% 5.706,7 58,2To

Ténico-
Profesionales

suoer¡ores
483,7 5,3Yo 815 ,8 8,6% 1.061 ,6 10,8%

Primer ciclo 713,4 7.8% 736.8 7.7% 9 3 1 , 1 9s%

Seoundo ciclo 512.9 5.6% 654.8 6,9% 923,1 9,4Yo

Tercer ciclo 0.0 0,0% 9,5 0 j % 14.0 o, lYo

Total 9 .114 ,0 r00.0% 9.536,4 100.0% 9.807.3 100.0%

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) (Cuartos trimestres)

Los universitarios han pasado del13,4% en1989 a119,0% en1999.

El escenario macrosocial que se configura en España durante los rlltimos veinte
años se ha visto influido por fenómenos como la expansión del sistema educativo, la
gravedad del desempleo juvenil y la desregularización del mercado de trabajo.

En el terreno teórico, se han desarrollado en los últimos años nuevas aportaciones
desde diversos campos de estudio que permiten conocer con mayor profundidad la
influencia de los recursos formativos en el acceso al mundo laboral y en el proceso de
movilidad laboral.
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La visión más ortodoxa está representada por la teoría del capital humano y por la
teoúa ilel logro de estatus. La teoría del capital humano explica los mecanismos
generadores de movilidad laboral mediante enfoques teóricos como la teoría ilel
acoplamiento al puesto ile trabajo (job-matching y la teoría de Ia mooiliilail
profesional (career mobility) que conciben la movilidad laboral como un intento del
individuo por lograr un mejor ajuste entre los estudios realizados y los requerimientos
formativos de los distintos puestos de trabajo. La teoría del logro de estatus, que está
relacionada con la teoría funcionalista de la estratificación, ha elaborado unos
planteamientos muy parecidos a los mecanismos de oferta y demanda utilizados por
los economistas: los individuos transforman su capacidad y origen familiar en
recompensas dentro de un único mercado. Ambas teorías otorgan la misma
importancia a la educación y a las diferencias individuales a la hora de explicar los
logros laborales. Ahora biery el modelo de logro de estatus da más importancia a la
influencia de las características familiares y de la clase social que los modelos de los
economistas del capital humano.

Una alternativa a la teoría del capital humano son las teorías que podríamos
denominar genéricamente como teorías credencialistas que tienen en común el énfasis
en la función selectiva de la educación frente a la función cualificadora establecida por
el capital humano. Dentro de esta perspectiva, la educación se considera unas veces
corno indicador de la capacidail proiluctiaa, otras como indicador de Ia capaciilad de

formación en la empresa y otras como indicador de Ia pertenencia a ciertos grupos de
estatus especialmente valorados por las empresas y los empleadores.

Además de la visión credencialista de la educaciór9 hay que señalar las
aportaciones efectuadas desde la perspectioa estructural ilel mercado de trabajo. La
teoría del capital humano no tiene en cuenta las estructuras del mercado de trabajo a la
hora de explicar la relación observada entre educación y logro laboral. Uno áe los
puntos fundamentales de este enfoque estructural es que los beneficios aportados por
la educación varían dependiendo del contexto estructural.

3.2 LITEoRÍA DEL CAPITAL HUMANo

La teorla del capital humano tiene su origen en el trabajo desarrollado por los
primeros economistas neoclásicos de finales del siglo XIX. La hipótesis más importante
de la teorla neoclásica es la de un mercado de trabajo con propiedades similares a las
de un mercado perfectamente competitivo de bienes de consumo. Los actores,
trabajadores y empresas, tienen información perfecta y son incapaces de influir en los
precios dados por el mercado.

La teoría del capital humano parte, como la teoría neoclásica, de una concepción
del hombre económico racional cuya conducta está orientada a la maximizacíón de los
beneficios. En la decisión de inversión, los individuos comparan los costes de los
distintos programas educativos con los beneficios que esperan obtener de ellos. Los
costes incluyen los costes directos: matricula, libros, ordenadores, etc. y los costes
indirectos: renunciar a percibir ingresos mientras desarrolla su programa educativo.
Ahora estos costes se consideran inversión. El individuo actúa racionalmente emplea
tiempo y dinero en su educación porque espera ser recompensado en el futuro.

Unavez concluido el periodo correspondiente a la educación formal y el individuo
accede al mercado laboral, la inversión en capital viene dada por la formación en el
puesto de trabajo. Podemos distinguir dos tipos de formación en el puesto de trabajo:
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formación general y formación especlfica [BECK83]. Formación general es aquella que
es útil no solo para la empresa que la proporciona sino también para el resto de
empresas. Por este motivo, las empresas suelen repercutir los costes de la formación
general a los trabajadores, los cuales reciben un salario menoÍ a su productividad
durante el periodo formativo. Formación específica es la que la mayor parte del
aumento de productividad del individuo sólo es aprovechable por la empresa que la
proporciona. Segrln esta idea, el salario que recibiría un individuo en otra empresa
depende en gran medida de su formación general y es independiente de su formación
específica. Por esto, las empresas asumerL o comparten con los empleado, los costes de
la formación específica ya que ningírn empleado estaría dispuesto a asumir los costes
de una formación de dudoso beneficio particular para é1.

El concepto de rotación laboral proporciona una explicación a la disposición de los
trabajadores y de las empresas a asumir los costes de la formación específica [BECK83].
Si una emptesa paga la formación específica de un trabajador y éste se marcha, la
inversión efectuada por la empresa se pierde. Por el contrario, si un trabajador asume
los costes de dicha formación y es despedido sufrirá una pérdida de capital. Por ello,
los costes y rendimientos de la formación son compartidos por trabajadores y
empleadores.

La perspectiva neoclásica y del capital humano consideran que los desajustes entre

la oferta y demanda de trabajo tienden a eliminarse con el tiempo. Esto es así porque

cuando se produce un exceso de demanda de mano de obra, los empleadores

reaccionan elevando los salarios ofertados, mientras que si lo que hay es un exceso de

oferta, los empleadores ofrecerán salarios inferiores o bien elevarán los requisitos

formativos o de otro tipo para acceder al puesto de trabajo. Desde el punto de vista de
la educación, un incremento en el nivel educativo de la población activa dará lugar a
cambios en los salarios relativos y las empresas se beneficiarán de trabajadores más
cualificados a un precio inferior. Desde el lado de la oferta, un aumento en el nhmero
de personas que acceden a niveles de estudios superiores llevará al individuo a
percibir mayor competencia en el acceso a determinadas categorías ocupacionales y a
revisar sus planes de inversión en educación.

La teoría del capital humano aporta asimismo un modelo de elección ocupacional.
Las ocupaciones que ofrecen altos salarios alientan a las personas a ínvertir en aquella
educación que permite acceder a ellas. Escoger la cantidad y el tipo de educación que
se va a emprender implica por lo tanto efectuar simultáneamente una elección
ocupacional. No obstante,la formulación clásica de esta teoría señala de forma clara los
motivos que inducen a algunos individuos a invertir en capital humano. La teoría
señala como factor fundamental la tasa de preferencia temporal que se kaduce en el
hecho de que algunos individuos sacrifican la renta actual que obtendrían si se
dedicaran atrabajar por una renta futura.

Para la "nxteoñ economía familiar", versión más reciente del capital humano

[BECK87], la adquisición de capital humano está relacionada con el ciclo vital

[RODR93]. En el primer periodo de la vida de un individuo, desde el nacimiento hasta
la finalización de la enseñanza obligatoria, las inversiones en capital humano se toman
en el ámbito de la familia y dependen básicamente de los padres. La influencia de los
padres es importante cuando el individuo decide acceder al mercado de trabajo o
emprender estudios universitarios, pero ya no es determinante. En el tercer periodo,
cuando se logra el primer empleo, la inversión en capital humano se realiza mediante
formación en el puesto de trabajo y las decisiones de inversión dependen tanto del
individuo como de la empresa.
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3.3 Le rEoRÍA DEL LocRo DE ESTATUS

Para la teoría del logro de estatus, el proceso del logro socioeconómico viene
configurado básicamente por tres etapas: familia educación y profesión que presentan
un orden temporal y causal. Se trata de un modelo causal que intenta averiguar los
efectos de una variable sobre otra en lugar de conocer la relación que existe entre
dichas variables. Estos efectos pueden ser directos, si se efectúan sin necesidad de
ninguna mediacióru o indirectos si se realizan por medio de okas variables. La suma de
ambos tipos de efecto representan el efecto total que ejerce una variable sobre otra.

En el modelo básico de Blau y Duncan IBLAU6TI,la familia tiene un efecto directo
sobre la educación, la educación tiene un efecto directo sobre la profesión, mientras
que el efecto de la familia sobre la profesión es indirecto a través de la educación. La
educación actúa como una variable intermedia que transmite la influencia de la familia
en el logro ocupacional.

Duncan, Featherman y Duncan [DUNC72] amplían el modelo. Además de los
estudios y la ocupación de los padres incorporan al modelo elementos relativos a las
características de la familia como el tamaño de la familia el lugar que ocupa el
individuo dentro de la familia el sexo de los hermanos y la estabilidad familiar.
También incorporan al modelo la inteligen cia,Tamotivación y las influencias sociales.

Se han formulado muchos modelos para explicar el logro de estatus. En general, la
mayor parte de la literatura del logro de estatus ha mostrado un efecto substancial de
las caracterlstica familiares en el estafus socioeconómico de los hijos y una fuerte
influencia de la educación en los procesos del logro ocupacional. (Hauser y
Featherman, [HAUS77]; Featherman y Hauser, [FEAT78]; Hout y Morgary [HOUT75];
Wilson y Portes, [WILS7S]). La educación juega un papel mediador entre las
características familiares y la ocupación.

3.4 LI.VISIÓN CREDENCIALISTA DE LA EDUCACIÓN

El tema central de las teorías credencialistas es la función selectiva de la educacióry
esto es, la educación sirve fundamentalmente para seleccionar los candidatos a un
empleo. Como los empresarios no tienen información sobre la verdadera capacidad
productiva de los candidatos a un empleo, se ven obligados acudir a una serie de
señales para obtener información y poder elegir entre dichos candidatos. ¿Qué señales
usan los empleadores?, aquellas que pueden obtenerse fácilmente como la edad, el
sexo, la Íaza y, sobre todo, los estudios. La dificultad para rcalizar una buena
predicción del rendimiento del candidato a un empleo induce a stilizar las
cualificaciones educativas como mecanismo de selección. Como los empleadores están
interesados en elegir al candidato más adecuado, los individuos están motivados para
alcanzar altos niveles educativos y así destacarse de los demás y ser seleccionados. La
"señal" que proporciona la educación varía según los enfoques teóricos. Así, la
educación es una señal de la capacidad innata en los modelos de selección [BERG71],
de la capacidad de formación en la empresa en el modelo de competencia por los
puestos de trabajo [THUR75] o de la pertenencia a ciertos grupos de estatus en la teoría
credencialista de Collins [COLL89].
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3.4.1 Modelos de selección

Los modelos de selección o modelos de sueenizg consideran la educación como un
mecanismo que permite a los empleadores identificar los individuos más capaces. La
educación sirve fundamentalmente para idenüficar las diferencias preexistentes en la
capacidad de los individuos, es decir, las credencíales educaüvas no reflejan el
incremento en la capacidad productiva debido a la educacióry sino que reflejan
capacidades innatas. La educación es una señalde la calidad de los individuos. La idea
de que la educación sirve sobre todo para seleccionar a los individuos, como opuesta a
la idea del incremento de la productividad establecida por el capital humano, es
señalada por Berg IBERGTU para explicar el incremento en el tiempo de los requisitos
educativos en la mayorla de las ocupaciones.

Los principales desarrollos de los modelos de selección provienen de los
economistas Spence, Arrow, Stiglitz y Riley.

El modelo básico de Spence define un equilibrio como un feedback informativo en
el que la oferta salarial de los empleadores a los diferentes niveles educativos inducen
a los individuos a invertir en educación. Los empleadores no pueden tener
conocimiento de la capacidad productiva de un candidato al empleo hasta que no
transcurre un tiempo después de su contratacióry lo que implica que la contratación
sea una decisión de inversión/ o como dice Spence "una compra de lotería" [SPEN91].
Spence clasifica las caracterlsticas personales que el empleador observa antes de la

contratación en fijas, como el sexo y la raza, a las que denomina índices, y variables o

modificables por el individuo, como la educación, a las que denomina señales. Puesto
que la adquisición de educación es costosa, Spence llama a estos costes "costes de

seítalización" y considera que están inversamente correlacionados con la
productividad. Los individuos de elevada capacidad se supone que incurren en
menores costes marginales de adquirir educación porque aprenden más rápidamente
que los individuos de menor capacidad y, por consiguiente, incurren en menores
costes de oportunidad.

Arrow [ARRO91"] desarrolla la teoría del "filtro" de la educación en el contexto de
la educación superior. Para Arrow, la capacidad productiva de un individuo no se ve
afectada por la educación; la educación superior sirve esencialmente como instrumento
de criba para clasificar los individuos y aportar información al mercado de trabajo. La
rlnica información que poseen los empleadores de los posibles candidatos al empleo es
su educación de ahl que ésta sea la úrnica base del salario. Si el producto marginal de
los individuos con educación superior es más elevado que el del resto de individuos
debido a su mayor capacidad inicial, se les pagará más a los de mayor nivel educativo
que a los de inferior nivel educativo.

Así pues,los modelos de selección conciben la educación como un mecanismo que
provee información al mercado de trabajo. La hipótesis básica es que existe
información asimétrica entre los demandantes y los oferentes de empleo; en esta
situacióry los trabajadores utilizan la educación para "señalizar" y revelar su
productividad, mientras que los empleadores hacen uso de la educación como
mecanismo de selección entre los diferentes candidatos a un empleo. Esta hipótesis
difiere de la concepción del capital humano que considera a la educación como una
inversión que incrementa la productividad de los individuos.
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3.4.2 Modelo de competencia por los puestos de trabajo

En el moilelo ile competencia por los puestos ile trabajo propuesto por Throw
[THUR75] la educación además de ser una "señal" de la capacidad productiva se
considera también como una "señal" de la capacidad de un individuo para ser
formado dentro de la empresa. Para Throw, en el mercado de trabajo no existen
cualificaciones, estas se adquieren en el trabajo ur:ra vez que se ha obtenido el primer
empleo, y es por ello que los empleadores tratarán de seleccionar aquellos candidatos
que supongan un menor coste de adiestramiento. Al no disponer de información
directa de los costes de formación de los candidatos, el empresario selecciona en
función de una serie de características entre las que se encuentra la educación. Por
tanto, la función de la educación no es la de aumentar la producüvidad sino certificar
"la entrenabilidad" de la mano de obra; se considera que los candidatos con mayor
nivel educativo son los más aptos para ser formados en la empresa.

En este modelo, no se niega que exista una cierta acumulación de capital humano
durante el periodo de educación formal, si bien se considera que es en el periodo
posteducacional, urlra vez que el individuo accede al empleo y acumula experiencia
profesional, cuando adquiere las cualificaciones que suponen un incremento
significativo del capital humano.

3.4.3 Las culturas de estatus

La teoría credencialista de Collins [COLL89] considera la educación como una
señal que informa sobre la pertenencia de un individuo a determinados grupos de
estatus. Las credenciales educativas sirven fundamentalmente como mecanismo de
clausura que permite a los más educados controlar el acceso a los empleos
privilegiados con el fin de guardar o reforzar su valor de mercado. El papel de la
escuela es el de transmitir y enseñar determinadas culturas de estatus que se traducen
en el vocabulario, estilos de vestir, gustos estéücos, valores y costumbres, mediante las
cuales se pueda distinguir entre los que son miembros de un determinado grupo social
y los que no lo son, es decir, la educación provee fundamentalmente de capital
cultwal no cognitivo.

Collins explica la correlación observada entre logro educativo y logro ocupacional
de forma diferente a la establecida por el capital humano. La educación no conduce al
éxito profesional por otorgar las cualificaciones necesarias para el rendimiento en el
trabqo, sino porque se utiliza como un medio de selección natural. Ante la abundancia
de títulos que genera la universidad de masas, los grupos de estatus superior
incrementan los requisitos para acceder a los mejores puestos de trabajo mediante el
establecimiento de elevadas cuotas de adscripción o por medio de mecanismos de
clausura en aquellas actividades cuyo acceso era libre.

El punto de vista credencialista de Collins presenta ciertas similitudes con el
modelo de competencia por los puestos de trabajo de Thurow. Ambos modelos dan
mucha importancia a la formación en el trabajo, son modelos de colas que suponen que
el número de puestos de trabajo en la economía es relativamente fijo y la obtención de
un puesto de trabajo depende del lugar que ocupe el individuo en la cola laboral. Para
determinar la posición de cada candidato a un empleo en la cola laboral el principal
factor es el logro educativo del individuo en relación al que poseen los otros
candidatos. En el modelo de competencia por los puestos de trabajo, se considera que
las personas más educadas son más fáciles de formar y esto es importante puesto que
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la mayor parte de las cualificaciones se aprenden en el trabajo. Los empleadores
contratarán a los individuos mejor educados porque el proceso de formación resultará
más barato.

3.5 ET FENÓMENO DE LA SOBREEDUCACIÓN

Un aspecto relevante de cara al conocimiento de los procesos de ajuste entre
cualificaciones educativas y requerimientos formativos de los puestos de trabajo es el
fenómeno de la sobreeducación.

Desde la perspectiva del capital humano la sobreeducación es consecuencia de un
desequilibrio temporal en el mercado de trabajo. Así, para la teoría del acoplamiento al
puesto de trabajo, la sobreeducación obedece a un fallo en el proceso de ajuste entre
oferentes y demandantes de empleo y la movilidad laboral actúa como corrector de ese
desajuste: los individuos cambian de ocupación para logÍa una mejor adecuación entre
su formación y los requerimientos de los puestos de trabajo. La teoría de la movilidad
profesional justifica la existencia de individuos sobreeducados por el hecho de que
puede ser útil ocupar durante un cierto tiempo puestos de trabajo que requieran un
nivel educativo inferior al poseído, si mediante esta estrategia se adquiere experiencia
y cualificaciones que se emplearán posteriormente para acceder a un trabajo mejor.

Para las teorlas credencialistas los desajustes entre oferta y demanda de trajajo
pueden producirse con frecuencia !, además, tales desajustes pueden no ser
transitorios sino permanentes. Por este motivo, la sobreeducación constituye un
fenómeno frecuente que puede llegar a ser permanente. Estas teorías consideran que en
el mercado de trabajo existe una estructura de puestos de trabajo relativamente estable
que no cambia de forma decisiva por el hecho de que aumente el nivel educativo de la
población. Por lo que, un incremento en el nivel educativo de la población sin que
cambie la estructura ocupacional trae como consecuencia que los desajustes educativos
o la sobreeducación tiendan a ser un fenómeno permanente que no se reduce de forma
significativa en los sucesivos ajustes. En una situación de este tipo, los individuos
perciben que deben invertir cada vez más en educación para obtener un empleo y para
mantener su sifuación actuaf la educación se convierte de esta forma en un gasto
defensivo. Como señala Pérez Dlaz [PERE81], la demanda de educación superior es
insensible a la disponibilidad de puestos de trabajo de alta cualificación. Pérez Dlaz
considera que: la existencia de grupos profesionales que controlan el acceso a
determinados puestos de trabajo, el crecimiento de las burocracias y cuerpos de
enseñantes y la propia demanda de educación por parte de la población como medio
de movilidad social, favorecen la sobreproducción de títulos.

Es interesante resaltar cómo la argumentación credencialista del fenómeno de la
sobreeducación guarda bastante relación con la idea de la devaluación de los títulos en
situaciones de fuerte expansión educaüva. Passeron [PASS83] señala que desde los
años setenta se ha producido un descenso en el rendimiento profesional y social de la
educación. Este descenso en el rendimiento de los títulos es consecuencia de las
diferencias en la velocidad de evolución de la estructura de puestos de trabajo y la
demanda de educación. Debido a que la estructura socioprofesional de las sociedades
europeas ha permanecido relativamente invariable, el incremento en el nivel educativo
de la población crea una devaluación del título educativo como recurso de logro
ocupacional y social. La estabilidad de la demanda de educación a pesar de su menor
rentabilidad se explica por el mantenimiento del valor de los títulos como bien
posicional. Aunque la situación de los titulados universitarios ha empeorado, la
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situación de los no titulados se ha deteriorado en mayor medida. Es por lo gue la
inversión en educación sigue siendo un estrategia racional por parte del individuo / ya
que sigue habiendo una relación estadlsticamente significativa entre nivel educativo y
posición en la jerarqula profesional.

Para la teoría credencialista, la sobreeducaión es una consecuencia de Ia función
credencialista de la educación en economlas en las que existe escasez de empleo;
mientras los individuos perciban que el nivel educativo es utilizado por los
empleadores como principal criterio de seleccióry seguirán invirtiendo en educación y
seguirá aumentando el nivel de estudios de la población activa.
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T)resentamos en este capítulo los objetivos que nos proponemos lograr al

l¿ realizar esta tesis. Además, describimos las etapas recorridas en la
-t rcalización del mismo, desde que concebimos el proyecto hasta que

concluyó la recogida de datos. Por último, exponemos las herramientas estadísticas
utilizadas en el análisis de la encuesta.
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4.1, On¡Errvos
El objetivo de esta tesis, como queda de manifiesto en su título, es analizar los

Estudios Universitarios en Informática a través de su Egresados en el caso concreto de
Alicante y en el periodo 1984-2001,. Para ello, nos hemos propuesto recopilar datos,
opiniones y valoraciones de los'1..295 titulados en Informática en la UA en el periodo

de tiempo comprendido enke el curso 19U/85, en el que comenzaron a impartirse los
estudios de Informática en Alicante, y el curso 200'1,/02, en el que se ha producido el
rlltimo cambio de plan de estudios. Los datos, opiniones y valoración solicitados se
refieren a los siguientes puntos:

. ¿Cómo accedieron a los estudios de informálca?.
' ¿Cuánto tiempo emplearon en titularse?.
. ¿Cómo valoran la importancia en la formación y la utilidad en la profesión de

las materias que aparecen en las Directrices Generales Propias?.
. ¿Es adecuada la formación recibida a lo que demanda la empresa?.
. ¿Qué cambios mejorarían la preparación de los Informáticos?.
. ¿Cuál es su situación laboral y socio-económica?.

Otros objetivos secundarios son:
. Determinar, a partir de la información proporcionada por los propios

titulados, la actividad profesional de los informáticos en el momento actual
con la perspectiva de los 16 años precedentes.

. Establecer recomendaciones que permitan mejorar y potenciar la calidad de
los titulados en Informática desde el punto de vista del ejercicio profesional. A
fecha de hoy, estas recomendaciones son de crucial importancia teniendo en
cuenta que antes del año 2008 todos los planes de estudio, incluidos los de
Informática, deberán modificarse y sufrirán un gran cambio estructural
marcado por los acuerdos de normalización de titulaciones en el marco de la
convergencia europea establecido por los acuerdos de Bolonia.

. lJtilizar la información obtenida en esta tesis para analizar hasta qué punto los
cambios introducidos en el Plan 2001 contemplan las demandas y cambios
propuestos por los profesionales formados en el plan anterior.

. Contrastar, dentro de unos años, esta información con la que se obtenga de los
titulados formados en el Plan 2001.

4.2 MÉrono
Como acabamos de decir, el objetivo central de esta tesis es recabar datos,

opiniones y valoraciones de los 1.295 titulados en Informática en la UA durante los L6
años comprendidos entre el curso \984/ 85 y el curso 2000/01". Desde el punto de vista
metodológico consideramos adecuado establecer un diseño de investigación
descriptivo y exploratorio que nos permita describir y analizar toda esta información.

Cuando se dispone del censo completo de la población, ésta no es muy grande y se
pide al encuestado que tome postura, como es nuestro caso, la encuesta postal o por
correo es el tipo de encuesta más indicado. Evita el muestreo lo que, en cierta medida,
asegura la representatividad de los resultados. Además, permite que el encuestado
responda con mayor libertad, no sujeto a comportamientos socialmente correctos, y
pueda reflexionar el tiempo que necesite su respuesta. Evidentemente la encuesta por
colreo postal presenta el inconveniente de altos porcentajes de no respuesta.
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En las encuestas por coffeo postal se considera como normal una tasa de respuesta
en torno al 1'5% o 20%. En nuestro caso, el primer contacto con los encuestados se
realizó exclusivamente por correo postal obteniendo una tasa de respuesta del35,36%
lo que puede considerarse un buen resultado. El segundo contacto fue mixto, correo
postal y correo electrónico y logramos una tasa de respuesta del 62,86o/o. Las
argumentaciones expuestas en el punto 4.4.1,. "Tasa de respuesta" señalan que la tasa
real de respuesta válida está comprendida, segfrn se mire, entre un 24,33% y un 67,03%
superior a lo que se considera normal.

4.3 Tnere¡o DE Cavpo
Los siguientes puntos reflejan las etapas recorridas una vez concluido el proceso

previo de reflexión y documentación del proyecto hasta que concluyó la recogida de
datos.

4.3.1, Permisos

El 31 de octubre de 2001 solicitamos al Ilustrísimo Señor Director de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante permiso para acceder a los datos
personales: apellidos, nombre y dirección de los colectivos: Ingeniero en Informática,
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas.

El12 de noviembre de 2001 remitimos al Gerente de la Universidad de Alicante el
Expediente de Cesión Datos.

El 23 de noviembre de 2001 El Gerente de la Universidad de Alicante, contando
con el informe favorable del Servicio Jurldico, y de acuerdo con lo que dispone la Ley
Orgánica 15/1999 de L3 de diciembre de Datos de Carácter Personal [BOE de
14/12/1999], accede a la solicitud (Anexo D), advirtiendo al solicitante de su
obligación de dedicar los datos cedidos exclusivamente a la finalidad para Ia que los
solicitó.

4.3.2 Primer contacto

El Gerente de la Universidad de Alicante remite copia del EXPEDIENTE DE
CESIÓN DE DATOS al Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Alicante que
nos facilita un fichero Access con1.296 registros.

Al analizar dicho fichero detectamos que un alumno aparece duplicado por lo que
realmente la población (universo) de nuestro estudío consta de'1..295 individuos a cada
uno de los cuales remitimos por correo postal, entre el 10 y el30 de enero de 2002, un
sobre con tres documentos: Carta de presentación, Ficha de contacto y Sobre
franqueado de respuesta(Anexo E).

47

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



E NORESPONDEN I DESCONOCIOOS

O CORREOELECTRONICO O CORREOPOSTAL

PARIfi I llr ri&{F.¡i r'ü$ il¡i (:o¡i"rrlx1'o

El siguiente gráfíco muestra las respuestas que obtuvimos y el modo que preferían
utilizaramos en futuros contactos: colTeo postal, correo electrónico o fax.

Esto es:
. 804 (62.08%) no responde.
' 33 (2.55%) desconocidos. Correo postal devuelve la carta de contacto por

diversos motivos: ya no vive en esa dirección, dirección incompleta,
dirección inexistente, etc.

. 458 (35.36%) devuelven cumplimentada la ficha de contacto.
' 388 (29.96%) nos envía su dirección de correo electrónico para que le

enviemos la encuesta por este medio.
. 70 (5.40%) prefieren que les enviemos la encuesta por coffeo postal.
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De los 458 que devuelven cumplimentada la
mayoría,, 388 (84.72%) prefería como medio
ELECTRONICO.

C,rplrulc;4

FICHA DE CONTACTO, una gran
de contacto futuro el CORREO

s CORREO ELECTRONICO I CORREO POSTAL

Por este motivo, diseñamos un sistema que permitiera cumplimentar la encuesta

directamente por Internet. La implementación del sistema de encuesta por Internet fue

r ealízada por FIDEL AZNAR.

4.3.3 Segundo contacto

Durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el20 de abril de 2002

enviamos:
. Un correo electrónico con la clave de acceso a los 388 individuos que en

su FICHA DE CONTACTO nos facilitaron su dirección de correo

electrónico (Anexo F). De éstos, rellenaron la encuesta 266 (68.56%).
. lJna carta postal con: carta, cuesüonario y sobre franqueado de respuesta

a los 70 individuos que preferlan el correo postal como medio de contacto
(Anexo G). De éstos, 44 (62.86%) devolvieron la encuesta cumplimentada.
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En total hicimos 458 envíos y recibimos 31"0 (67.69%) respuestas.
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4.4 RpspunsrA vÁrne
El 10 de mayo de 2002 desconectamos el sistema de cumplimentación de encuestas

por Internet. A continuación, añadimos a esta base de datos las encuestas que nos
habían llegado por correo postal después de lo cual teníamos una base de datos con
310 registros correspondientes a las 310 encuestas cumplimentadas.

Como resultado de un primer análisis global de los datos, decidimos eliminar tres
encuestas: dos estaban en blanco, probablemente debido a problemas de trasmisión, y
una presentaba datos totalmente incoherentes. Asl pues/ consideramos válidas 307
encuestas.

4.4J, Tasa de respuesta

A la hora de calcular la tasa de repuesta obtenida podemos hacer varios supuestos.

Si consideramos como población el conjunto formado por los 'J.295 f:ttilados en
Informática que nos facilitó el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de
Alicante, la tasa de respuesta es del 23.71,%.

Si eliminamos de dicho censo los 33 individuos, correspondientes a las 33 cartas
devueltas por el servicio postal de correos, y consideramos como población los 1262
individuos que en principio podemos considerar que sí recibieron la carta de
presentación, la tasa de respuesta pasa a ser del 24.33%. Sospechamos que dada la
antigüedad de algunas direcciones y que algunos alumnos daban como domicilio el
piso en que residían mientras estaban estudiando y no el de sus padres, el número de
individuos a los que no llegó la carta de presentación debe ser mayor de 33.
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Si, por el contrario/ suponemos que todos los que recibieron la carta de
presentación contestaron y que el resto no recibió la carta de presentación, la población
estaría formada por 458 individuos. En este caso, la tasa de respuesta es del 67.03%.

Es evidente que el número de individuos a los que debió llegar la primera carta de
contacto es inferior a 1.262. Algunas cartas no se devolvíeron y otras no llegaron nunca
a sus destinatarios reales por lo que podemos suponer que la tasa real de respuestas
válidas debe estar comprendida entre el24.33% y eI67 .03%.
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4.5 HnnnAMIENTAS
IJnavez obtenido el fichero de respuestas procedimos a depurarlo y realizamos los

análisis univariados, capítulo 5 Análisis Descriptivo, y bivariados, capítulo 6 Análisis
de Relación. Para realizar estos análisis hemos utilizado el paquete estadístico SPSS
1.1.0 para Windows (Statistical Package for Social Sciences) y la hoja de cálculo EXCEL de
Microsoft.

Los siguientes puntos presentan las herramientas estadfsticas, Transformación
Rango, Diagrama de Caja, Tablas de contingencia y varios test, utilizadas en el análisis
de los datos.
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4.5.1 Transformación Rango

Para aplicar la transformación rango a un conjunto de datos se procede del
siguiente modo:

' Se ordenan los datos en orden creciente.
. Se asignan los rangos 1, 2, 3, . . ., comenzartdo con el menor hasta el mayor. Si

los datos originales son todos diferentes la transformación rango ha concluido.
Cuando en los datos originales aparece el mismo valor más de una vezl se
asigna como rango a cada uno de estos valores iguales el promedio de los
rangos que les correspondería si fueran diferentes.

Por ejemplo, los valores asignados por un encuestado a Importancia en la
formación universitaria de un informático en las doce materias que figuran en la
encuesta son:

Ordenamos de menor a mayor estos 12 valores.

Asignamos los rangos 1, a12 como si los datos fueran diferentes.

Como en los datos originales hay empates, datos con el mismo valor, deshacemos
los empates asignando como rango el promedio de los rangos que corresponden a los

empates. Así, el rango asignado al valor 2 de los datos es 
2l ?l 4 =3, alvalor 4 es

6 t7 t8 ¡9110 = 8 y al valor 5 *!y= 11.5

El resultado de aplicar la transformación rango a los datos originales es:

tfo1 It02 tf03 tf04 tf05 tf06 tf07 rf08 lf09 tf1 0 tf1 1 I t12

2 4 4 2 1 5 5 4 2 4 4 2

I 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5

1 2 J 4 5 t) 7 8 I 1 0 1 1 1 2

tfo1 tÍ02 tf03 lf04 tf05 rf06 lfoT tf08 tf09 t f10 tf11 t f12

3 8 I 2 I 11.5 1 1 . 5 a 2 8 I 5
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4.5.2 Diagrama de Caja

El Diagrama de Caja, o Gráfico Caja, es una representación gráfica, debida a J.W.
Tuckey, que proporciona simultáneamente información descriptiva y de diagnóstico
sobre una dístribución muestral de frecuencia. El histograma clásico proporciona
información sobre la forma de la parte central de la distribución muestral de frecuencia
pero dice muy poco de lo que ocurre en las colas. El Diagrama de Caja está diseñado
para proporcionar, de modo gráfico, información sobre las colas y los observaciones
atípicas. Además, también informa sobre localizacíón, dispersión y asimetría.

Cuando la distribución poblacional de frecuencia es normal, y las muestras se
obtienen de forma aleatoria, la teoría estadística asegura que la media muestral y la
desviación típica muestral son buenos estimadores del centro poblacional y de la
dispersión poblacional respectivamente. Pero cuando la distribución poblacional se
aparta, aunque sea poco, de la normalidad debido a que tiene colas más largas que las
de una normal, la representatividad estadística de la media muestral y de la desviación
tlpica muesfral se deteriora mucho debido a la gran sensibilidad r poco, resistencia, de
estos estimadores a los observaciones atípicas, colas largas. El diagrama de caja permite
comparar de modo simple y efectivo la longitud de las colas de una distribución dada
con las de una dist¡ibución normal.

4.5.2.1, Interpretación del Diagrama de caja

Explicaremos cómo se interpreta un Diagrama de caja ayudándonos de un caso
concreto.

Consideremos la variable Edad en la submueska de los individuos que
comenzaron sus estudios en un plan anterior al PIan 93, esto es que comenzaron sus

estudios antes de 1992, y son hombres.

Los estadísticos descriptivos calculados para esta submuestra dan los siguientes

resultados:

Estadístico Valor

Media 30,96

Media recortada al 5% 30,64

Mediana 30,00

Desviación típica 2,965

Mínimo 27

Máximo 43

Primer cuartil Qr 29,00

Tercer cuartil Qg 32,00

Recorrido intercuartílico RIQ 3,00

Asimetría 1 ,706

Curtosis 3,547
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El Diagrama de caja correspondiente a estos datos es:

üt liH¿n¡¡r'os nr Ckll]'i'ixt()

extremas

superior

La caja (rectángulo) que aparece en el gráfrco, de la que toma el nombre, contiene
la mitad central, 50% central, de la muestra. El lado inferior de la caja es el primer
cuartil, Qr, y el lado superior es el tercer cuartil Qe. La línea que aparece en el interior
de la caja es la mediana indica la posición del centro de la distribución. La altura de la
caja es una medida de dispersión ya que es igual al recorrido intercuartílico.

Los restantes detalles del Diagrama de caja proporcionan información sobre las
colas.

La longitud de las colas puede describirse comparando las colas de la distribución
muestral con las colas de una distribución normal. El estadlstico C. P. Winsor observó
una importante propiedad de las distribuciones muestrales de frecuencia consistente
en que la variación de frecuencias en la parte central de una distribución muestral de
frecuencia puede aproximarse muy bien mediante la de una distribución normal.
Como los cuartiles muestrales dependen sólo del 50% central de la distribución
muestral de frecuencia, para evaluar la longitud de las colas de la distribución muestral
de frecuencia las comparamos con las de una distribución normal cuyos cuartiles
poblacionales sean iguales a los cuarüles muestrales. Esta distribución normal tendrá

Q , t  Q ,  Q ^ -  Q ,como media p==T y como desviación típica o = 
T.

Para establecer cuándo una observación es atípica se consideran tres regiones de
longitud igual a 1,5 veces el recorrido intercuartílico (RIQ) a cada lado de la caja.

En la primera región se dibuja una línea, llamada bigote, que comienza en el lado
de la caja y finaliza en la observación más alejada de la caja que cae denko de dicha
región. Las observaciones en la que finaliza el bigote se denominan valor adyacente
inferior y valor adyacente superior respectivamente.
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Las observaciones que están en la segunda región de cada lado, que va desde L,5 a
3 veces el RIQ medido desde la caja, se denominan observaciones atípicas menores y
se representan en el gráfico mediante círculos.

Las observaciones que caen en la tercerarcg¡ón, más allá de 3 veces el RIQ medido
desde la caja, se denominan observaciones atípicas extremas y se representa en el
gr áfico mediante asteriscos.

En nuestro caso, junto a los símbolos de las observaciones atípicas aparece un
número o etiqueta que permite identificar la observación.

La presencia de observaciones atípicas sugiere la existencia de colas largas en la
distribución poblacional lo que puede dar origen a conclusiones erróneas cuando se
usan los métodos habituales de inferencia. Para calibrar la importancia de las
observaciones atlpicas podemos comparar el número de observaciones atlpicas en la
muestra con el nhmero de ellas que hay en una distribución normal. Si las
observaciones de la muestra hubieran sido extraídas aleatoriamente de una
distribución normal con cuartiles poblacionales iguales a los curtiles muestrales, cabría
esperar un promedio de siete observaciones atípicas menores por cada mil extracciones
y de dos observaciones extremadamente atípicas por cada millón de extracciones.

En nuestro caso, si la distribución poblacional de la variable Edad fuese normal
sería muy raro obtener una muestra como Ia que tenemos ya que en una muestra de
sólo 97 observaciones hay 3 observaciones atípicas menores y 2 observaciones
extremadamente alpicas.

El Diagrama de caja también proporciona información sobre la simetría de la
distribución. En el Diagrama de caja de una distribución simétrica la línea
correspondiente a la mediana aparecerá en el centro de la caja, los bigotes tendrán
igual longitud y los observaciones atípicas, si las hay, aparecerán de modo
aproximadamente simétrico a ambos lados de la caja.

A la vista del Diagrama de caja podemos afirmar que la distribución de la variable
Edad es bastante asimétrica a la derecha. Este resultado tiene bastante sentido ya que
no se pueden finalizar los estudios antes de cierta edad pero sl es posible terminarlos a
edad avanzada. Puede llamar la atención que el mínimo de la distribución, que en este
caso coincide con el valor adyacente inferior, sea 27. No debemos olvidar que hemos
seleccionado individuos que comenzaron sus estudios en un plan anterior y los
terminaron en el Plan 93.

El Diagrama de caja es muy útil para detectar errores en los datos analizando
detalladamente la procedencia de las observaciones atípicas. Si los errores se cometen
en la parte central no podremos detectarlos con el Diagrama de caja pero esto no
importa ya que estos errores no modifican sustancialmente los resultados estadísticos.
Por ejemplo, al estudiar la variable Duración de estudios aparecen dos observaciones
con valor igual a 2lo que es imposible ya que el mínimo para ser Ingeniero técnico es
de 3 años. Al analizar detalladamente dichas observaciones resulta que conesponden a
individuos que realizaron parte de sus estudios en otra universidad y, por eso,
pudieron concluir la carrera en tan sólo dos años.
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4.5.3 Tablas de contingencia.

La información necesaria para estudiar la relación entre dos variables categóricas
es la tabla de doble entrada de frecuencias absolutas observadas. Realizaremos la
explicación sirviéndonos de un caso concreto.

Para estudiar la relación entre las variables Plan 93 y Paro partimos de la tabla de
doble entrada de frecuencias absolutas observadas:

La relación entre dos variables categóricas suele denominarse contingencia. Por

este motivo, una tabla de doble entada como la anterior se denomina tabla de

contingencia. Los totales fita y totales columna son las frecuencias absolutas
marginales. La frecuencia absoluta total, que es la suma tanto de las frecuencias

absolutas marginales fila como columnas, es el tamaño de la muestra.

Para detectar desviaciones respecto a la independencia de las variables añadimos a

cada celda: la frecuencia esperada, el residuo tipificado y el símbolo gráfico.

r Frecuencia esperada: E = R* C 
donde .R es el total fila C el total columna. T

y T el tamaño de la muestra.

. Residuo tipificado, , =4 donde O es la frecuencia absoluta observada.
4E

. Slmbolo gráfico: el símbolo gráfico depende del valor de z

Para Símbolo

l r l<t,e+s Ninguno

1,645 <lzl<t,vao o

1,960<lz l<z,s le o

2,576<lzl @

Valores grandes de z implican diferencia potencialmente importantes, mientras
que valores pequeños de z indican conformidad con la hipótesis de independencia de
las variables.

Los valores 1,645,1,960 y 2,576 conesponden a las abcisas que dejan a su derecha
debajo de la curva normal áreas del 5%,2,5% y 0,5% respectivamente.

Paro Total
Plan 93 NO SI

NO 123 2 125
S I 157 25 182

Total 280 27 307
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Paro Total
Plan 93 NO SI

NO

123
114,0
0,8

2
1 1 , 0
-2,7
6)

125

S I

157
166,0
-0,7

25
16 ,0
2,2
o

182

Total 280 27 307

O¡:.]nnvos, MjÍTono y ¡ l nRR,Ah,rrnrNrAs

Si añadimos esta información a la tabla inicial obtenemos:

C¿pÍrulo 4

La ausencia de símbolos gráficos indica independencia de las variables. Mientras
que su presencia avisa de lo contrario, es decir, de dependencia de las variables. Las
celdas interesantes, a las que debemos prestar atención y tratar de interpretar, son las
que contienen los símbolos gráficos más grandes (@ y O). El signo de z se interpreta
del siguiente modo: un signo negativo indica que en dicha celda la frecuencia
observada O es menor que la frecuencia esperada E bajo el supuesto de
independencia de las variables, y un signo positivo indica que en dicha celda la
frecuencia observada O es mayor que la frecuencia esperada E bajo el supuesto de
independencia de las variables.

4.5.4 Test Ji-cuadrado de Pearson.

La teoría inferencial demuestra que si las distribuciones poblaciones de las

variables son independientes y se repite de forma indefinida el proceso de tomar

muestras al azm,entonces la suma de los cuadrados de las z , I' =) t', se comporta

aproximadamente como una distribución Ji-cuadrado de Pearson de media igual a :

y = (número de filas -L) * ( número de columnas -1.)

Este valor y se denomina grados de libertad de la distribución Ji-cuadrado.

El valor Z' =) ,' nos permite decidir si las diferencias observadas en las

distribuciones muestrales consideradas agregadamente son lo suficientemente grandes
para concluir la no independencia de las distribuciones poblacionales de dichas
variables. Cuando este valor está próximo a la parte central de la curva
correspondiente a la dishibución Ji-cuadrado con y grados de libertad significa que
podemos aceptar el supuesto de índependencia. Por el contrario, un valor alejado del
centro por la derecha es una evidencía contra el supuesto de la independencia y a favor
de la dependencia. Un modo de medir la lejanía consiste en medir el área bajo la curva
de la distribución Ji-cuadrado con v grados de libertad a la derecha de dicho valor.
Esta área, probabilidad, se llama p-valor o nivel de significación. A menor nivel de
significación mayor evidencia en contra del supuesto de independencia de las
distribuciones poblacionales.
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4.5.5 Test ú de medias

I I .ript n ¡¡r os ¡>* C0rri'inx'rx":

Los tests t de medias son un üpo de prueba estadlstica de contrastación de
hipótesis que permite determinar si existe diferencia significativa entre dos valores
medios.

En nuestro estudio utilizamos dos tipos de tests de diferencias entre medias: test ú
para dos medias de muestras independientes o no relacionadas y test f para dos
medias de muestras emparejadas o relacionadas

4.5.5.1 Test ú para dos medias de muestras independientes o no
relacionadas

Es un test en el que se contrasta la hipótesis nula de que las medias de dos
poblaciones independientes son iguales.

Dadas Jx,xz,--.,xnt]' y 1yr,!2,"',y,rj dos muestras aleatorias independientes de

dos poblaciones que tienen medias p1 , lz (desconocidas) y la misma varianza

(desconocida) se quiere contrastar la hipótesis nula:

H o :  l t :  / 1 2

Si las variables de interés se distribuyen normalmente en ambas poblaciones y las
varianzas poblacionales son iguales el test estadístico:

sigue una distribución t ile Student con v = nt I n2 - 2 gradosde libertad.

4.5.5.2 Prueba de Levene

En las variables continuas, para realizar un contraste de igualdad de medias de
dos poblaciones independientes, resulta imprescindible conocer de antemano si las
varianzas de las poblaciones son o no iguales, (es decir, si se cumple la condición de
homogeneidad de varianzas u homoscedasticidad), de esta condición dependerá la
formulación que empleemos en el contraste de medias y esto lo conseguimos mediante
el contraste de igualdad devarianzas.

Para contrastar el supuesto de igualdad de varianzas entre los grupos utilizamos la
prueba de Levene que indicamos a continuación. Esta prueba es menos dependiente
del supuesto de normalidad que la mayoría de las pruebas.

[n ' :o ' *
ln, :  oi

-o?

+o?

D - SCMin 
",,̂ 

scMiúro
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La prueba de Levene resulta de calcular las diferencias (en valor absoluto) entre
cada valor y la media de su grupo y posteriormente calcular la media de las diferencias
de cada grupo y la media total de las diferencias. A partir de éstos se hallan los
síguíentes elementos:

. SSC¡,¡",: Suma media de cuadrados entre gtupos

. SSC¡rt o; Suma media de cuadrados dentro de grupos

. SCMrt,,: Los cuadrados medios que resultan de dividir SSC¡r¡r, entre los
grados de libertad (k-1)

. SCMnt o: Los cuadrados medios que resultan de dividtr SSC¡,*' por los
grados de libertad (ry-1)+(n2-1)

Si F > q, (k - l,n - fr) entonces se rechaza la hipótesis de igualdad entre las
varíartzas.

Si F : F" (ft - t,n - fr) entonces se acepta que no hay diferencias significativas entre
las vartanzas.

Donde F (k- 1,n- k) es el valor que se obtiene en las tablas de la distribución F
de Fisher-Snedecor, cumpliendo que la probabilidad que deja la curya a la derecha es

Si se acepta la hipótesis nula se aplicará la Prueba F ANOVA un factor para
igualdad de medias y se comprobará si existen o no diferencias entre los grupos a
comparar. El contraste es el siguiente:

lHo :  p*  =  p ,

lHr:  ¡ t*  t  p,

p, _ scMin¡",
t - 

sarlt"r*

Los elementos involucrados para el cálculo de estadísticos son las medias
muestrales de cada Brupo, lavarianza estimada en cada grupo, y la media muestral de
todos los individuos. A partir de éstos se hallan los siguientes elementos:

. SSC¡rt,; Suma media de cuadrados entre gfupos

. SSC¡nt o; Suma media de cuadrados dentro de grupos

. SCM¡nu, : Los cuadrados medios que resultan de dividir SSC¡nt, entre los
grados de libertad (k-1)

' SCMnt o! Los cuadrados medios que resultan de dividir SSC¡,I o por los
grados de libertad (ry-1)+(nr1)

Si F > q" (k - l,n- ft) entonces se rechaza la hipótesis de igualdad entre las
medias.

Si F : !, (fr - \,n - &) entonces se acepta que no hay diferencias significativas entre
las medias.

Donde F (k- l,n- k) es el valor que se obtiene en las tablas de la distribución F
de Fisher-Snedecor, cumpliendo que la probabilidad que deja la curva a la derecha es
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4.5.5.3 Test ú para dos medias de muestras emparejadas o relacionadas

Es un test en el que se contrasta la hipótesis nula de que las medias de dos
poblaciones relacionadas son iguales.

Dado un conjunto de pares de observaciones de dos poblaciones que tienen

medias At , lz (desconocidas)

Sea D=X - Y Ia diferencia entre pares de valores d,=x,- y,.Las diferencias

pueden interpretarse como una muestra de una población de diferencias con media

! ¿ = l \ -  ! z '

Ahora la hipótesis nula de igualdad de medias:

H o i l t = l z

puede expresarse como la hipótesis:

H o : P o : 0

Si las variables de interés X e Y se distribuyen normalmente el test estadístico

a
I - -

sn^ ln

sigue una dishibución t ile Studenf con v = n - | grados de libertad.
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Dedicamos el presente capítulo al análisis descriptivo de la encuesta. La
información de cada una de las preguntas formuladas se presenta resumida

mediante tabulaciones de frecuenciasy gráficos, de barras y de sectores.

Para analízar las respuestas a preguntas como: Importancia en la Formación y
Utilidad Profesional de las materias, que aparecen como troncales en las Directrices
Generales propias de los estudios de Informática, hemos utilizado la
Transformación Rango y el Diagrama de Caja.
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La población de nuestro estudio está formada por individuos que se titularon en la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en las titulaciones:
Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero
Técnico en Informática ile Sistemas en el PIan 93. El Plan 93 estuvo vigente durante el
período comprendido entre el curso 1992/93 y el curso 2000/01. Como ya hemos
dicho, el censo facilitado por el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de
Alicante contiene 1.295 individuos.

Las titulaciones que podían alcanzarse en dicho Plan eran: Ingeniero en
Informática (II), Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (ITG) e Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas (ITS).

Con frecuencia un mismo individuo posee más de una titulación. A fin de abreviar
utilizaremos durante todo el estudio las siguientes siglas para identificar cada uno de
los siete colectivos posibles según la titulación lograda:

Distribución de Titulación Lograda en la población:

TITULACIONES

SIGLAS INGENIERO EN
INFORMÁTICA

INGENIERO
TÉCNIGO EN

INFORMÁTICA DE
GESTIÓN

INGENIERO
TÉCNICO EN

INFORMÁTICA DE
SISTEMAS

ITS x
ITG x

l l x
ITG-ITS X x
il-tTS x x
il-tTG x x

II-ITG-ITS x x x

Titulación Frecuencia Porcentaie
ITS 167 12.9
ITG 434 33.5

ITG-ITS 47 3.6
tl 129 10.0

il-tTS 138 10.7
lt-tTG 247 1 9 . 1

II-ITG-ITS 1 3 3 1 0 , 3
Total 1295 100,0
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Censo

nc-rs il- n-s
rG il il-ffG

Titulaciones
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5.2 TrrurecróN Locnapa

fiNcunsra v Expl.o'rncló¡; nn nAros

P1. Indica qué titulaciones de Informática tienes.
D Ingenierla en Informática - PLAN 1993.
tr Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - PLAN 1993.
tr hsenierfa Técnica en Informática de Sistemas - PLAN 1993.

Titulación Frecuencia Porcentaie
ITS 33 10.7
ITG 93 30,3

ITG-ITS 1 1 3.6
il 33 10.7

il-tTS 36 11,7
il-tTG 72 23.5

II-ITG-ITS 29 9,4
Total 307 100.0

o10
g-
c(¡)
g
8o

tTG-trS IFI

il

Titulaciones

ILtIG
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La tabla y el gtáfico siguientes presentan las distribuciones de Titulación Lograda
en la población y en la encuesta.

Titulación Porcentaje en la
Población

Porcentaje en la
encuesta

ITS 12.9 10.7
ITG 33.5 30.3

ITG-ITS 3.6 3,6
tl 10 .0 10.7

ll-tTS 10,7 11.7
il-tTG 1 9 , 1 23.5

lt-tTG-trs 10,3 9,4
Total 100,0 100,0

40

30

20

1 5

1 0

5

0

@Porcentaje en la Población IPorcentaje en las respuestas

Como puede observarse las distribuciones son muy similares.

AI analizar las preguntas Año de Comienzo y Año de Finalización hemos visto
que podemos considerar dos colectivos: el formado por los titulados que comenzaron
sus estudios en el Plan anterior y concluyeron los estudios en el Plan 93 y el formado
por los titulados que han cursado sus esfudios exclusivamente en el Plan 93.

Veamos la distribución de la variable Titulación Lograda en ambos casos.

67

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



ir,.¡"R rE ll n¡icun$TA y Exn"olAcroN Dti D¡\l'os

5.2.1, Comenzaron los estudios en el Plan anterior

Titulación Frecuencia Porcentaie
ITS 1 1 8.8
ITG 32 25,6

ITG.ITS 5 4.O
lt 1 6 1 2 , 8

il-rTS I 6,4
il-tTG 44 35,2

II-ITG-ITS I 7.2
Total 125 100.0

o10
g-
c
o)
I
8o

tl

Titulaciones
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5.2.2 Realizaron todos los estudios en el Plan 93

Titulación Frecuencia Porcentaje
ITS 22 1 2 . 1
ITG 61 33.5

ITG-ITS 6 3,3
ff 1 7 9.3

il-tTS 28 15.4
il-tTG 28 15.4

II-ITG-ITS 20 1 1 , 0
Total 182 100.0

o10
E
c
o
I
8o

ITS ITG-tIS II-ITS [-nG-ns
tl

Titulaciones
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La tabla y el gráfico siguientes presentan ambos colectivos conjuntamente.

Titulación Anteriores al
Plan 93 Plan 93

ITS 8.8 1 2 . 1
ITG 25.6 33,5

ITG-ITS 4,0 3.3
l l 12.8 9.3

il-tTS 6.4 15.4
il-tTG 35.2 15.4

II-ITG-ITS 7.2 11.0
Total 100,0 100,0

€,0

s.0

30,0

25.0

20,0

r5,0

10,0

5,0

0.0

trAnteriores al Plan 93 lPlan 93

El siguiente gráfico presenta la distribución de la variable Titulación Lograda en la
población y en la encuesta.

o Población I Respuestas encuesta n Anteriores al Plan 93 o Plan g3

70

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



ANAr;srs Dnsc¡g;,Trvo C¿plruxt5

5.3 Morryos ELECCTóN DE ESTUDToS

P2. Indica los motivos por los que elegiste los estudios de informática.
tr Vocacionales. Era la carrera que quería estudiar.
I Profesionales. Era una carrera con muchas salidas profesionales.
tr Ya estaba trabajando en informática.
O Otros:

Motivo Frecuencia Porcentaie
Vocacional 133 43,3
Profesional 9 1 29.6
Voc. v prof. 69 22.5
Ya trabaiaba en Inf. 4 1 .3
OTRO 10 3.3
Total 307 100,0

'(ú= 10
c
o
o

d0
Vocacional Voc. y prof. OTRO

Profesional Ya trabajaba en Inf .

Motivo elección estudios
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5.4 Mono DE ACCESo A LA UNTvgRSIDAD

P3. Señala el modo por el que accediste a la Universidad
tr Selectividad
E COU
t rFP
tr Mayores de 25 años
f-l ñ*^.

Modo de acceso Frecuencia Porcentaie
Selectividad 240 78.2
cou 43 14.0
FP 22 7.2
OTRO 2 .7
Total 307 100,0

100

80

60

40

.q 20
o
c
a)
o¡=
d0

Selectividad CoU FP OTRO

Modo de acceso a la Universidad
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5.5 AÑo DE COMIENZo - AÑo DE FINALIZACIÓN

C,qpÍrul,o 5

P4. Año de comienzo

5.5.1 Año de comiertzo
Año de comienzo Frecuencia Porcentaie

I 984 5 1 . 6
1985 1 .3
1 986 4 1 .3
1987 6 2,0
1988 1 7 5,5
1 989 35 11,4
I 990 25 8 , 1
1 991 32 'to.4

1992 42 13,7
1993 42 13.7
1 994 34 11.1
1 995 28 9 . 1
1996 30 9.8
1997 5 1 , 6
1 998 1 ,3
Total 307 100.0

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

Año de comienzo

Nos llamó la atención que algunos individuos pusieran una fecha anterior aI992,
año en que se implantó el Plan 93. Esto se debe a que ya había estudios de informática.
Al implantar el Plan 93 se dieron facilidades para que los alumnos del Plan anterior se
adaptaran al nuevo.
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Año de finalización Frecuencia Porcentaie
1992 2 7
I 993 2 7
1 994 1 7 5,5
1 995 36 11,7
1 996 38 12,4
1 997 39 12.7
1998 25 8 , 1
1999 40 1 3 . 0
2000 66 2 1 . 5
2001 42 13.7
Total 307 100,0

PARTn Ii

5.5.2

Fxct rsrn y n.\i 't.or,\clóN nt1 t)¡\tos

Año de finalización

1992 1994 1996 1998

1993 1995 1997 1999

Año de finalización

El Plan 93 se implantó en el curso 1992/93, por lo que cabría esper¿rr que los
primeros titulados, Ingenieros Técnicos, finalizaran sus estudios en el año 1995. Sin
embargo, hay individuos que finalizaron antes de dicha fecha debido al proceso de
adaptación del Plan anterior al nuevo Plan.
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5.5.3 Titulados Plan 93

Veamos el comportamiento de los individuos querealizaron todos sus estudios en
el Plan 93.

5.5.3.1 Año de comienzo titulados Plan 93

Año de comienzo Frecuencia Porcentaie
1992 42 23.1
1 993 42 23.1
1994 34 18.7
1 995 28 15.4
1996 30 16,5
1997 5 2.7
I 998 1 .5
Total 182 100,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Año de comienzo

1 998
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Año de finalización Frecuencia Porcentaie
1995 2 1 . 1
I 996 5 2.7
1997 1 9 10,4
1 998 1 9 10,4
1 999 35 19,2
2000 60 33,0
2001 42 23.1
Total 182 100.0

Pnnr:: lI Ht¡cuLigrA y nxPloTActoN nH DA'ro

5.5.3.2 Año de hnalización titulados Plan 93

Año de finalización

o lo
g-
c
o
I
8o

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Año de finalización
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5.6 DunecróN DE ESTUDToS

Para analizar la duración de los estudios (tiempo utilizado en obtener la ütulación)
sólo utilizaremos los individuos que realizaron toda su carrerea en el Plan 93. Además,
analizaremos dicha variable en las siguientes subpoblaciones: los que sólo tienen una
titulación, los que sólo son Ingenieros Técnico con una o las dos especialidades y los
que son Ingenieros en Informática y tengan o no alguna de las Ingenierlas Técnicas.

5.6.1 Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas

Individuos que sólo tienen la titulación de Lngeniero Técnico en Informática de
Sistemas.

Media 4,95
Mediana 5,00

l.T. en lnformática de Sistemas

20

o
.ii 10g

og
8o

Años de duración de estudios

Duración Frecuencia Porcentaie
3 1 4.5
4 6 27.3
5 1 2 54.5
7 2 9.1
I 1 4.5

Total 22 100.0
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5.6.2 Ingenieros Técnicos en Informática de Gestión

Individuos que sólo tienen la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión.

Media 5,08
Mediana 5.00

l.T. en Informática de Gestión

Años de duración de estudios

Duración Frecuencia Porcentaie
3 6 9.8
4 1 7 27.9
5 1 7 27.9
6 1 2 19.7
7 5 8.2
I 4 6.6

Total 6 1 100.0
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5.6.3 Ingenieros en Informática

Individuos que sólo tienen la titulación de Ingeniero en Informática.

Media 5,00
Mediana 5,00

Duración Frecuencia Porcentaie
2 2 1 1 , 8
5 10 58,8
6 4 23.5
7 1 5.9

Total 1 7 100.0

lngeniero en Informática

o'c"
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oo
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5.6.4 Ingenieros Técnicos en Informática

Individuos titulados en al menos una de las Ingenierías Técnicas en Informática y
no poseen la titulación de Ingeniero en Informática.

Media 5,09
Mediana 5,00

lngeniero Técnico

o10g
c
og
8o

345678

Años de duración de estudios

Duración Frecuencia Porcentaie
3 7 7.9
4 24 27.0
5 31 34,8
6 13 14.6
7 I 1 0 . 1
8 c 5.6

Total 89 100.0
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5.6.5 Al menos Ingeniero en Informática

trdividuos que poseen, al menos, la titulación de Ingeniero en Informática. Este
colectivo incluye también los individuos que además de ser tifulados en Ingeniero en
Informática son ütulados en alguna o ambas de las Ingenierías Técnicas en Informática.

Media 5.81
Mediana 6,00

Al menos Ingeniero

(¡)'ñ '  10
c
o
o
t=

d0

Años de duración de estudios

Duración Frecuencia Porcentaie
2 2 2,2
5 38 40,9
6 32 34,4
7 1 4 1 5 . 1
I 7 7.5

Total 93 100.0
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5.7

Excursr¡r r Expr olAc'(iN r )f DAlo$

OTna TITULACIÓN UNIVERSITARIA

P5. ¿Tienes otrastitulacionesuniversitarias?
BNo
D Sl ¿Cuáles?

Otra titulación
universitaria

Frecuencia Porcentaje

NO 289 94,1
SI 1 8 5,9

Total 307 100.0

.q 20(Ú
c
o
o

d0

Otra titulación univers¡taría
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5.8 CuRsos DE DocroRADo

C¿¡,í'rulo 5

P6. ¿Has realizado cursos de doctorado?
tr No pasa a pregunta P8.
tr Sí ¿En

Gursos de
doctorado

Frecuencia Porcentaje

NO 269 87,6
SI 38 12.4

Total 307 100,0

Cursos de doctorado

'6"' 20
c
q)
o
L

d0

Cursos de doctorado

5.9 Docronss

P7. ¿Eres doctor?
t rNo
D Si ¡Enqué?

No hay ningún doctor. Unos pocos comentan que 1o serán en breve.
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5.10 IIr¿pORTANCIA Y UTUDAD

Hxcunsre y Hxpl.crAclór.¡ r,:il DAros

P8. Evahla la importancia que tiene cada una de las siguientes materias en la
formación universitaria de un in-formático
D L: nada importante.
D 2: poco importante.
D 3: algo importante.
D 4: bastante importante.
n 5 :muv i te.

P9. Evahla la utilidad que tiene cada una de las siguientes materias en la carrera
profesional de un informático.
tr L: nada útil.
tr 2:poco útil.
tr 3: algo útil.
tr 4: bastante útil.
tr 5: muv r1til.

MATERIA VATORACIÓN

APLICACIONES A LA EMPRESA 1 2 o 4 5

ARQUITECTURA DE ORDENADORES 1 2 J 4 5

BASES DE DATOS 1 2 .) 4 c

usrenf srrcA PARA rÑronvÁuce 1 2 J 4 c

FfSIcA PARA INFORMATICA 1 2 3 4 c

INGENIERÍE OgT SOFTWARE L 2 0 4 J

LENGUATES Y COMPILADORES 1 2 3 4 c

LOGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 'J. 2 3 4 c

MATEMATICAS PARA INFORMATICA L 2 3 4 J

PROGRAMACIÓN L 2 J 4 5

REDES DE ORDENADORES 1 2 3 4 c

SISTEMAS OPERATTVOS 1 2 3 4 5
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Creemos que el análisis de las respuestas a estas dos preguntas debe realizarse
conjuntamente. Estas variables son categóricas (cualitativas) ordinales ya que entre sus
valores existe un orden o jerarquía.

VALORACION IMPORTANCIA UT¡LIDAD
1 Nada imoortante Nada útil
2 Poco imoortante Poco útil
3 Algo importante Alqo úti l
4 Bastante imoortante Bastante útil
5 Muv imoortante Muv útil

Como cada individuo tiene una escala de valores diferente hemos considerado
conveniente aplicar a los valores originales la transformación rango y hacer el análisis
con los valores transformados en lugar de con los valores originales. La transformación
rango mantíene el orden jerárquico y establece una escala de valores más homogénea
entre los distintos individuos. Las variables así obtenidas toman valores comprendidos
entre'J.. y 12.

Los nombres que damos a las variables que resultan de aplicar la transformación
rango a las variables Importancia en la Formación y Utilidad en la Profesión están
formados por un prefijo de tres letras y un sufijo de dos cifras.

Utilizaremos el prefijo RIF para las variables transformadas de Importancia en la
Formación y el prefijo RUP para las variables transformadas de Utilidad en la

Profesión.

El sufijo numérico, de dos dígitos, indica la materia a la que hace referencia dicha
variable de acuerdo con la siguiente tabla:

SUFIJO MATERIA
0 1 APLICACIONES A LA EMPRESA
02 AROU ITECTU RA DE ORDENADORES
03 BASES DE DATOS
o4 ESTADiSTICA PARA INFORMATÍ CA
05 FiSICA PARA IN FORMATICA
06 INGENIERiA DEL SOFTWARE
07 LENGUAJES Y COMPILADORES
08 LOGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
09 MATEMATICAS PARA INFORMATICA
1 0 PROGRAMACIÓN
1 1 REDES DE ORDENADORES
1 2 SISTEMAS OPERATIVOS

Por ejemplo,la variable RIF01 es la variable transformación rango de la variable
Importancia en la Formación de la materia APLICACIONES A LA EMPRESA y la

variable RUP02 es la variable transformación rango de la variable Utilidad en la
Profesión de la materia ARQUITECTURA DE ORDENADORES.
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5.10.1 APLICACIONES A LA EMPRESA

Estadísticos RIFOI RUPOl
Media 6.81 8,03

Mediana 7,00 9,00
Moda 10,00 10,50

APLICACIONES A LA EMPRESA

s7

RIFOl

w
RUPOl

5.10.2 ARQUTTECTURA DE ORDENADORES

Estadisticos RIFO2 RUPO2
Media 5.41 4.71

Mediana 5.50 4.50
Moda 6.00 3.00

ARQUITECTURA DE ORDENADORES
1 4

1 2

't0
t _
I

I
I
I

I
- T
- I
- I
-
- I-' l

6

4

0
s7

Rrc2
fi7

RUrc2
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5.10.3 BASES DE DATOS

5.10.4 ESTADÍSTICA PARA INFORMÁTTCE

Estadísticos RIF04 RUP04
Media 2,90 3 , 1 7

Mediana 2,50 3,00
Moda 1.50 2,50

C,\PjTUt.() 5

Estadísticos RIFO3 RUPO3
Media 9.34 9.86

Mediana 10.00 10.00
Moda 10.50 f 0.50

BASES DE DATOS

Ot
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e
lf'17
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*sF
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s7
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14

't2

1 0

0
s7

RUFO3

ESTAD|STICA PARA I NFO RMÁTI CA
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o¡8
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o4

TF

1 2

1 0
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5.10.5 TÍSICA PARA INFORMÁTTCE

Estadísticos RIFOs RUPOS
Media 2.44 2 . 1 8

Mediana 2.00 2.00
Moda 1 . 5 0 1 .00

F|SICA PARA INFoRMÁTICA
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I,l
o l
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o l
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s7
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w
RUPOS

5.10.6 INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Estadísticos RIFO6 RUPO6
Media 7.50 7.71

Mediana 7.50 7.50
Moda 6,50 10,50

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

I
I

I

0
w

RIFO6
w

RUrc6
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5.107 LENGUAJES Y COMPILADORES

Estadísticos RIFOT RUPOT
Media 6,97 6,61

Mediana 7.00 6,50
Moda 9,00 6,00

5.10.8 TÓCTCA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estadísticos RIFOS RUPOS
Media 5.26 4.45

Mediana 4,50 4,00
Moda 4.00 3,50

LÓGICA E INTELIGENCIA ARTI FICIAL

s7

RIFOS

w
RUPOS

LENGUAJES Y COMPILADORES

I
I

w
RJPOT

't4

1 2

1 0

0
s7

RIFOT
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5.10.9 MATEMÁTTCAS PARA INFORMÁUCA

Estadísticos RIFO9 RUPOg
Media 4.93 4,09

Mediana 4.50 3,50
Moda 3,00 2,50

MATEMÁTICAS PARA INFORMATICA
tor

I

, t !' - l
I
I,o I
I
I

8' l
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I
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s7

RFO9

w7

RUPOg

5.10.10 PROGRAMACION

Estadísticos RIFlO RUPlO
Media 9,59 9,94

Mediana 10,00 10,50
Moda 10,50 10.50

PROGRAMACIÓN
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Estadísticos R¡FI1 RUP1l
Media 8.96 9.30

Mediana 9.50 10.00
Moda 10.50 10.50

A¡¡ Ár.mrs Dr.sc¡*lprwo

5.10.11 REDES DE ORDENADORES

5.10.12 SISTEMAS OPERATIVOS

Cepfrur,ct S

SISTEMAS OPERATIVOS

s 7 w

RIF12 RUP12

REDES DE ORDEMDORES
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w7

RUP1 1

s7
RIF11

Estadísticos RIFOI RUPOI
Media 7,89 7.94

Mediana 8,50 8,50
Moda 10.00 10,00
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5.10.13 Ordenación de variables
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Los siguientes gráficos presentan los resultados anteriores ordenando las variables
por importancia y utilidad respectivamente.
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Observamos que todas las materias, excepto APLICACIONES A LA EMPRESA,
ocupan el mismo lugar en ambas ordenaciones. APLICACIONES A LA EMPRESA
pasa del sexto lugar en Importancia en la Formación al noveno en Utilidad Profesional.
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5.11 PnÁcuCAS EN EMPRESA MIENTRAS SE ESTUDIA

PL0. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de realizar prácücas en empresas de modo
simultáneo a los estudios?.
tr Afavor.
I En contra.

Prácticas Frecuencia Porcentaie
En contra 1 6 5,2
A favor 291 94,8
Total 307 100,0

.q 20
ñ
c
o
o

d0
En contra A favor

Prácticas en empresa mientras se estudia
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P77. ¿Ha respondido lo que has esfudiado en la calrera con las expectativas que
tenías cuando elegiste estos esfudios?
D Sí.
O No.

Panrr Il HNcunsr,q y Expt.o'lAc¡óru ¡:l; DAl'os

5.12 CoRRsspoNDE Lo ESTUDTADo A Lo ESpERADo

Corresponde Frecuencia Porcentaie
NO 158 5r .5
SI 149 48.5

Total 307 100,0

Corresponde lo estudiado a lo esperado
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5.13 ApscuACróN DE LA FoRMACTóN RECTBTDA

P12. ¿Crees que la formación recibida en la universidad es adecuada para la
inserción en el mundo laboral?
tr Sí pasaapreguntaPl4
t rNo

Formación
adecuada Frecuencia Porcentaje

NO 208 67,8
S I 99 32,2

Total 307 100,0
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Adecuación de la formación recibida
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5.1,4 Ceunros euE MEIoRAnÍeN LA pREpARACTóN pB

LOS INT'onuÁTIcos Y FACILITARÍAN SU INSERCIÓN
LABORAL

P13. A tu juicio, ¿Qué habrla que cambiar para mejorar la preparación de los
Informáticos y facilitar su inserción laboral?

tr ¿Qué contenidos, de la tabla anterior, suprimirías?

tr ¿Qué contenidos, no comprendidos en la tabla anterior, añadirlas?

tr Otros.

El67,8% de los individuos encuestados ha opinado que la formación recibida en la
Universidad no es adecuada para la inserción en el mundo laboral y propone una serie
de cambios a fin de mejorar la preparación de los Informáticos y facilitar su inserción
laboral. Hemos agrupado estos cambios en: CONTENIDOS A SUPRIMI&
CoNTENIDOS A AÑADIR y OTROS CAMBTOS.

5.1,4.1 Contenidos a suprimir

Los contenidos a suprimir se refieren a los que aparecen en las preguntas P8,
Importancia en la Formación, y P9, Utilidad en la Profesíón.

La pregunta está parcialmente abierta, 1o que ha permitido que algunos individuos
maticen su respuesta indicando DISMINUIR o HACER OPTATIVA en lugar de
suprimir. A fin de evitar modalidades de respuesta con pocos casos, hemos
considerado que las modalidades DISMINUIR y HACER OPTATIVA significan
aproximadamente lo mismo y las hemos iuntado en una sola modalidad DISMINUIR.

También ocurre que algunos han separado LÓGICA de INTELIGENCIA
ARTIFICIAL y LENGUAJES de COMPILADORES. Hay un caso que hemos codificado
como OTRO gge opina que debe suprimirse todo menos BASES DE DATOS,
PROGRAMACION v REDES DE ORDENADORES.
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El análisis de estos resultados coincide con Io manifestado en los puntos
Importancia y Utilidad. Las materias FÍSICA PARA INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA
PARA INFORMATICA y MATEMATICAS PARA INFoRMATICA vuelven a destacar
como las materias MENOS valoradas por los encuestados. A su vez, las materias
BASES DE DATOS, PROGRAMACIÓN y REDES DE ORDENADORES vuelven a ser
las materias más valoradas ya que nadie las menciona para suprimir, para disminuir o
para hacer optativa. Podríamos interpretar que la respuesta EN BLANCO es la misma
que NADA y agrupar ambas modalidades en una sola.

5.1.4.2 Contenidos a añadir

Durante la confección del cuestionario consideramos que este apartado debía
quedar totalmente abierto ya que la dispersión en el tiempo y en los puestos de trabajo
ocupados por los titulados daría lugar a una casulstica muy amplia y efectivamente así
ha sido. A fin de evitar muchas modalidades con pocos casos en cada una de ellas y
teniendo en cuenta que/ con frecuencia, personas diferentes utilizamos términos
diferentes para referirnos a un misma hecho, hemos agrupado las respuestas en las
nueve categorías siguientes:

NADA

PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMÁTICOS
o Prácticas en entornos reales de empresa
o lmplementación real de proyectos completos en equipos de uso habitual en

empresas
o Dirección, gestión y coordinación de proyectos informáticos
o Ingeniería del software
o Análisis de productos informátícos
o Auditoriainformática
o Seguridadinformática
o Legislacióninformática
o Consultoríainformática

CONTENIDOS A SUPRIMIR Frecuencia Porcentaje
sobre 208

Porcentaje
sobre 307

EN BLANCO 6 1 29.3 19 ,9
NADA 58 27,9 18 ,9
APLICACIONES A LA EMPRESA 4 l q 1 . 3
ARQUITECTURA DE ORDENADORES 9 4.3 2.9
ESTADISTICA PARA INFORMATICA 37 17 .8 12 .1
FISICA PARA IN FORMATICA 57 27.4 18 ,6
INGENIERIA DEL SOFTWARE 1 0,5 0,3
LENGUAJES Y COMPILADORES 2 1 . 0 0.7
LOGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 1 . 4 1 . 0
MATEMATICAS PARA IN FORMATICA 1 7 8.2 5,5
COMPILADORES o 4.3 2,9
LOGICA 5 2,4 1 , 6
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4 1 , 9 1 , 3

CONTENIDOS A DISMINUIR
APLICACIONES A LA EMPRESA 2 1 , 0 0.7
AROUITECTURA DE ORDENADORES 3 1 . 4 1 . 0
ESTADISTICA PARA IN FORMATICA 5 2.4 1 . 6
FISICA PARA INFORMATICA 8 3.8 ¿,o
MATEMATICAS PARA IN FORMATICA o 2.9 2.0
SISTEMAS OPERATIVOS 4 1 , 9 1 , 3
COMPILADORES 3 1 . 4 1 , 0
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 0.5 0,3
TEORIA 3 1 .4 1 . 0
PRACTICA 2 1 . 0 0.7
OTRO 1 0,5 0,3
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MÉToDos DE PRoGRAMAGIÓN VISUALES
o Programación en entornos visuales
o Programación en entornos Windows
o Programación en lenguajes actuales
o Programación en lenguajes de última generación
o Programación orientada a objetos
o Metodología y técnicas de programación
o Sistemas de control de errores en los programas y de testeo de resultados

E.BUSINESS
o Comercio electrónico
o lnternet
o Sistemas ERP, CRM
o Sistemas expertos de gestión
o Conocimiento y gestión de empresas, contabilidad, economía

NUEVAS TECNOLOGíAS
o Ofimática avanzada
o S.O. de uso habitual en el mercado
o Programas Estándar. Software habitual en la empresa
o Control digital, Teleproceso y tecnologías a distancia
o Hardware

PROGRAMACIÓN WEB
o Programación en entorno de red (WEB)
o Aplicaciones en entorno de red (WEB)
o Diseño y programación WEB
o Editores de programación (Jbuilder, Oracle, Front Page, Dreamweader...)
o Java, HTML, XML, Flash

REDES Y COMUNICACIONES
o Montaje, configuración y administración de redes
o Comunicaciones
o Protocolos

ENTORNOS DE BBDD
o Programas actuales de BBDD: ORACLE, SQL-SERVER,...
o Programación y administración real de BBDD

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
o Sistemas de extracción y análisis de datos
o Datawarehoeuse,data-minning,. . .

OTROS
o ldiomas - inglés
o Propiedadintelectual
o Matemáticas
o Física
o Electrónica
o Estadística
o Mac
o FTC
o CAD
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Observamos que ahora las frecuencias de EN BLANCO y NADA son 43 y 4 frente
a 6L y 58 en el apartado anterior. Esto puede interpretarse como que los encuestados
opinan que más que suprimir lo que hay que hacer es añadir. Esto no debe extrañamos
debido a la constante y rápida evolución de la informática.

5.14.3 Otros cambios

Los apartados anteriores están dedicados a cambios que afectan a los contenidos
de las disciplinas que se imparten en la titulación. En este apartado, que también
dejamos totalmente libre, quisimos recoger la opinión de los encuestados sobre
cualquier otro cambio que consideren mejoraría la preparacíóny facilitaría la inserción
laboral de los titulados en informática.

Al igual que en la pregunta anterior hemos agrupado las respuestas:

NADA

ACTUALIZAC¡ÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS
o Actualizar permanentemente los contenidos adecuándolos a la realidad del

mundo laboral
o Se enseñan conceptos desfasados u obsoletos que raramente se utilizan
o Tratar de anticiparse a los cambios
o Enseñar a adaptarse a los cambios - la filosofía del cambio

REDISTRIBUCIÓN DE CRÉD¡TOS
o Potenciar los contenidos de uso frecuente en el mundo laboral
o Reducir en temas que sólo se utilizan en investigación o muy poco en el

mundo laboral
o Reducir la carga teórica a favor de contenidos más prácticos y realistas
o Asignaturas que cuesta aprobar y no se usan en la empresa

VINCULACIÓN EI MUNDO PROFESIONAL
o Profesorado con más contacto con el mundo real de la empresa
o Menos profesores teóricos y más profesionales del mundo empresarial
o Las empresas se ven obligadas a volver a formar a los profesionales, en

teoría, ya formados
o Utilizar durante la carrera los productos que se usan en el mundo real
o Estudios más profesionales (mas enfocados a la empresa) y no tan generales
o Charlas de profesionales que proporcionen una visión real de lo que hay más

allá de las asignaturas
o Vamos a trabajar en lo que tenga la empresa, no podemos pedir que ésta se

adapte a nosotros
o Desfase entre lo que se estudia y lo que requiere la empresa
o Fomentarlaparticipaciónempresa-universidad
o Equilibrio entre el número de profesores profesionales en el mundo real y el

número de profesores dedicados a la investigación

CONTENIDOS A AÑADIR Frecuencia Porcentaje
sobre 208

Porcentaje
sobre 307

EN BLANCO 43 20.7 14.0
NADA 4 1 . 9 1 . 3
PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMATICOS 65 3 1 . 3 21 .2
METODOS DE PROGRAMACION VISUALES 31 14.9 10 .1
E-BUSINESS 54 26.0 17 .6
NUEVAS TECNOLOGiAS 58 27.9 18 .9
PROGRAMACION WEB 3 1 14.9 10 .1
REDES Y COMUNICACIONES 39 18 .8 12 .7
ENTORNOS DE BBDD 24 1 1 . 5 7.8
GESTION DEL CONOCIMIENTO 4 1 , 9 1 .3
OTROS 1 4 6.7 4.6
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PRÁCTICAS
o Potenciar las prácticas en empresas y valorarlas en créditos
o Prácticas acordes con contenidos de asignaturas
o Eliminar prácticas de artesanía informática, solo quitan tiempo y no enseñan

informática
o Prácticas con sistemas y casos reales
o Prácticas en montaje de redes y configuración de equipos
o Proyecto fin de carrera sobre trabajo real en la empresa
o Fomentar las prácticas en equipo

ESPECIALIDADES . ADECUACIÓN
o Auténticasespecialidades
o Estudios muy generalistas y poco especializados
o Más especialidades
o No adecuación entre estudios y puesto de trabajo, Ingenieros como

programadores nivel FP

OTROS
o Falta de colaboración entre departamentos
o Enseñanza mas tutelada, sobre todo, en las clases prácticas
o Profesorado más preparado, dedicado y pedagógico
o Dificultad para compatibilizar un trabajo con los horarios lectivos y de

prácticas
o Laboratorios deficientes y mala organización de los turnos de prácticas

OTROS CAMBIOS Frecuencia
Porcentaje
sobre 208

Porcentaje
sobre 307

EN BLANCO 55 26,4 17,9
ACTUALIZACION PERMANENTE DE CONTENIDOS 58 27.9 18 ,9
REDISTRIBUCION DE CREDITOS 33 15 .9 10.7
VINCULACIÓN AL MUNDO PROFESIONAL 58 27.9 18 .9
PRACTICAS 58 27.9 18 .9
ESPECIALIDADES _ ADECUACION 21 1 0 , 1 6.8
OTROS 1 4 6,7 4.6
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5.15 TmuPo TRANSCURRIDo HASTA
TRABAIo EN lxroRvrÁuce

C¿pfrulo 5

ENCONTRAR

P1,4. ¿Hastrabajado en temas relacionados con tus estudios de informática?
t rNo
tr Sl ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo?

Ü Ya estaba trabajando mientras estudiaba.
ü Menos de 3 meses.
D Entre3y6meses.
tr Entre 6 y 1"2 tt 

"r"r.tr Mas de un año.

Tiempo transcurrido hasta encontrar trabaio Frecuencia Porcentaie
NO he trabaiado en informática 21 6.8
Ya estaba trabaiando 112 36.5
Menos de 3 meses 101 32,9
Ent re3v6meses 39 12,7
E n t r e 6 v l 2 m e s e s 2 1 6,8
Más de un año 1 3 4,2
Total 307 100.0

B NO he trab. en inf. ¡ Ya estaba trabajando tr N/enos de 3 neses

t rEnt re3yOnEses lF r t re6y  12neses  E |Másdeunaño

Observamos que tan sólo un 6,8% no ha trabajado en informáticay que eI36,5% ya
estaba trabajando mientras estudiaba.
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Del56,7% restante que no trabajó en informática hasta concluir sus estudios, el
58,'1"% encuentra trabajo antes de tres meses y tan sólo el7,ío6 tarda más de un año en
encontrar trabajo.

Tiempo transcurrido hasta encontrar trabajo
entre los que no trabajaron hasta concluir los

estudios de informática
Frecuencia Porcentaje

Menos de 3 meses 101 58,1
E n t r e 3 v 6 m e s e s 39 22.4
Entre 6 v 12 meses 2 1 1 2 . 1
Más de un año 13 7.5
Total 307 100,0

s7 ,5%

tr f\bnos de 3 neses I Értre 3 y 6 neses tr Értre 6 y 12 neses tr Más de un año
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5,16 SnuecIÓN LABoRAL ACTUAL

Capírur,o 5

8 j %

8,80/o

B En paro I Ga. Ropia tr Ga. Ajena Füo tr Cta. Ajena Tenporal

Cabe destacar que el porcentaje de parados es tan sólo del 8,8% y que una gran
mayorla, el83,0%, trabaja por Cuenta Ajena.

P15. ¿Cuál es tu situación laboral actual?
tr Trabajo por cuenta ajena.

D
I

n Fijo.
tr Contrato temporal.
Trabajo por cuenta propia (autónomo).
Enparo. pasaa

Situación laboral Frecuencia Porcentaie
Cta. Aiena Fiio 160 52.1
Cta. Aiena Temporal 95 30,9
Cta. Propia 25 8,1
En oaro 27 8.8
Total 307 '100,0
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5.17 RsracróN DEL TRABAIo ACTUAL coN LA
INrontrÁrrcn

P't6. Indica qué relación tiene tu trabajo con la informática.
D Ninguna relación.
tr Poca relación.
n Alguna relación.
B Bastante relación.
tr Mucha relación.

Relación Frecuencia Porcentaie
Ninquna relación 4 1 . 4

Poca relación 7 2.5
Alquna relación 20 7 , 1

Bastante relación 28 10 .0
Mucha relación 221 78.9

Total 280 100,0

'o'. 20
c
o
o
L

d0
Ninguna relación Alguna relación ltíucha relación

foca relación Bastante relación

Relación del trabajo actual con la lnformática

Como era de esperar el trabajo de la gran mayorra, eL78,9%, está muy relacionado
con la informática.
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5.18 Pussro DE TRABAIo ACTUAL

Capírulo 5

P77. ¿Cuál es tu puesto de trabajo?
tr Programador.
tr Analista.
D Gestor de bases de datos.
ü Responsable de informática.
A Directivo.
D Otro:

A la vista de las respuestas de los encuestados consideramos conveniente establecer
los puestos de trabajo que aparecen en la siguiente tabla en lugar de los que
originalmente aparecían en la encuesta.

Puesto de trabaio Frecuencia Porcentaie
No relacionado con Informática 1 5 5.4
Proqramador 72 25.7
Analista v Analista-Proqramador 42 1 5 , 0
Gestor BBDD 1 3 4,6
Responsable de Informática. 62 22,1
Administrados de redes v/o sistemas 7 2,5
Técnico Hard-Soft 7 2,5
Redes-lnternet-WEB 1 5 5,4
Consultor 8 2,9
Profesor 39 1 3 , 9
Total 280 100,0

""e*f+#M
Puesto de trabajo
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5.19 SRrsrRCCróN EN EL TRABAIo ACTUAL

¿Cuál es el grado de satisfacción en tutrabajo?
tr Nada satisfecho.
tr Poco satisfecho.
tr Algo satisfecho.
tr Bastante satisfecho.
tr Muv satisfecho.

Satisfacción Frecuencia Porcentaie
Nada satisfecho 3 1 . 1
Poco satisfecho 1 4 5.0
Alqo satisfecho 39 13.9
Bastante satisfecho 144 51.4
Muv satisfecho 80 28,6
Total 280 100,0

o
E10
c
o
I
8o

Nada satisfecho Algo satisfecho Muy satisfecho

Focosatisfecho Bastantesatisfecho

Satisfacción en el trabajo
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5.20 Itricnssos BRUToS ANUALES

Capfrur.o 5

o
g- 10
c
o
I
8o

Jvlenos de 2M Entre 4M y 7M ttlas de 11M

Entre 2M y 4M htre 7M y 11M

Ingresos brutos anua¡es (millones de pesetas)

P19. ¿Cuál es tu nivel de ingresos brutos anual?
t¡ Menos de 2 millones (L2.020€).
A Entre2y4millones (12.020€ y 2A.0a0Q.
A Entre 4 y 7 millones (24.04@.y a2.07É).
tr Ent¡e 7 y L1 millones (42.07M.y 66.111€).
A Más de LL millones rc6.11

Inqresos Frecuencia Porcentaie
Menos de 2M 48 1 7 . 1
Entre 2M v 4M 1 5 0 53.6
Entre 4M y 7M 69 24.6
Ent re  7M v  11M 1 0 3.6
M á s  d e  1 1 M 3 1 , 1
Total 280 100.0
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5.21, AcrIvrDAD pRINCIpAL DE LA EMpRESA

P20. Indica la actividad principal de la empresa en la que kabajas.

A la vista de las respuestas a esta pregunta abierta hemos considerado las ocho
categorías que figuran en la siguiente tabla.

Actividad principal de la empresa Frecuencia Porcentaie
Enseñanza 50 1 7 . 9
Administración 30 10.7
Servivios Informáticos v de Internet 56 20.0
Auditoría y Consultoría Informática 20 7.1
Diseño v desarollo Software 45 1 6 . 1
Entidades Financieras 21 7.5
Comunicaciones v Telecomunicaciones 1 2 4.3
OTRA 46 16,4
Total 280 100,0

eul3"f 
".{aulu}'",^¿.".1J'\'e """% ",""4;."Q",;ilu,

Actividad principal de la empresa
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5.22 TaveÑo DE LA EMPRESA

CAPÍTUI,O 5

lvlenos de 5 Entre 11 y 20 Más de 50

Entre 6 y 10 Entre 21 y 50

Tamaño de la empresa (número de empleados)

Observamos que una gran mayoría de las empresas/ el 64,3%, son grandes (más de
50 empleados).

PzL.¿Qué tamaño tiene?
tr Menos de 5 empleados.
n Entre 6 y L0 empleados.
tr Enke 11y 20 empleados.
tr Entre 21y 50 empleados.
tr Más de 50 em

Tamaño Frecuencia Porcentaie
Menos de 5 1 9 6,8
Entre 6 v 10 24 8,6
Entre 11 v 20 25 8,9
Entre 21 v 50 32 11,4
Más de 50 1 8 0 64,3
Total 280 100,0
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5.23 Epap

Edad Frecuencia Porcentaie
21 1 ?

22 2 7

23 1 4 4,6
24 24 7.8
25 34 11.1
26 34 11.1
27 36 11 .7
28 35 1 1 . 4
29 35 11.4
30 28 9 .1
31 24 7.8
32 1 7 5.5
33 3 1 , 0
34 o 2,O
35 5 1 , 6
36 3 1 . 0
37 1 .3
38 1 .3
20 1 ,3
40 1 ,3
41 I 2

43 1
Total 307 100,0

P22. Edad

o'(E-"

o)o
oñ

1 4

'12

1 0

I

o

4

2

0
2'l 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43

Edad Estadístico
Media 28.07
Media recortada al 5o/o 27.87
Mediana 28,00
Desv. tío. 3,399
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5.24 Ssxo

CnpÍr:ulct 5

P23. Sexo
tr Hombre
D

Sexo Frecuencia Porcentaie
Muier oc 2 1 . 2
Hombre 242 78.8
Total 307 100.0

.q 20(Ú
c
o
o

d0

Sexo
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A continuación tienes un espacio para comentar, si lo consideras oportuno, alghn
aspecto que no se haya tratado en el cuestionario y consideres de interés.

Como cierre de la encuesta dejamos un espacio para que los encuestados pudieran
comentar, con total libertad, cualquier aspecto que consideraran de interés y que no se
hubiera tratado en el cuestionario.

Responder las preguntas del cuestionario era simple y rápido, la mayoría de las
veces bastaba con seleccionar una opcióry por lo que no esperábamos tantas respuestas
a esta pregunta, que además de ser la última habfa que desarrollar libremente. Nos
sorprendió gratamente que 136 encuestados, el 44,3%, nos dieran su opinión y sobre
todo nos llamó 1a atención 1o extenso de Ia mayoría de estas opiniones.

Lo interesante de muchos de estos comentarios/ que abarcan temas muy diversos,
nos ha llevado a considera-r que el mejor modo de resumir la información que
contienen es mediante una lista formada con textos entresacados directamente de
dichos comentarios.

Con el fin de facilitar la lectura hemos ordenado los textos entresacados de modo
que aparezcan juntos aquellos que se refieren a un mismo asunto. Cuando varios
comentarios coinciden aproximadamente en su contenido, hemos seleccionado el que a
nuestro juicio mejor refleja el sentido de dichos comentarios. Obviamente, se trata de
opiniones individuales por lo que la variedad es notable hasta el punto de que, en
muchos casos, hay opiniones totalmente contradictorias entre si.

Eelicidades por la iniciatioa.

Conaeniencia de realizar periódicamente una encuesta de este tipo.

Añadir preguntas sobre Ia ubicación geográfca del lugar de trabajo.
' Hay zonas geográficas en las que los informáticos no están bien uistos y/o

remunerados.
. La zona de Alicante no proporciona puestos de trabajo adecuados y atractiaos para

un informático.
. Es cierto que se necesitan muchos puestos de informáticos en España. ¡Pero en

Madrid y Barcelona! Los puestos con los que nos encontramos incluso en ciudades
como Alicante y Murcia están, en general, míseramente pagados.

Añadir preguntas sobre la adecuación del puesto de trabajo alos estudios recibidos

Añadir preguntas sobre cómo se imparten los contenidos (pedagogía de los profesores).

Los profesores dedican más esfuerzo a su proyecto personal que a la enseñanza aI alumno.
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Mi principal crítica consiste en Ia poca preparación en metodologías didácticas de algunos
profesores y poca profesionalidad en los mismos. En mi opinión esto es fruto del poco control del
trabajo lleztado a cabo por elprofesorado.

Hay profesores que explican en clase lo mismo que ellos estudiaron hace 
'10 

años o Io que
están estudiando para elaborar su tesis doctoral. No se preocupan por estar aI día e impartir
unos conocimientos actuales y reales.

Sería conaeniente homogeneizar los criterios de eualuacióry sacar un 5 en determinada
asignatura requiere más trabajo que sacar un L0 en otra.

Creo que el esfuerzo necesario para aprobar una asignatura debería ser proporcional al
número de créditos.

Añadir preguntas sobre si hay relación entre la üfcultad de las asignaturas y el nivel
e xi gi do p ar a ap r ob arlas.

Añadir preguntas sobre si hay relación entre la dificultad y tiempo dedicado ala realización
de las prácticas y la puntuación de dichns prácticas en la nota fnal

No se debe eaaluar un alumno mediante un único examen fnal. Se debe tener mós en
cuenta Ia realización de ejercicios, prácticas y trabajos dirigidos y superaisados por el profesor.

¿Por qué se da tanta importancia a la asistencia a pricticas y tan poca a la asistencia a
teoría cuando en realidad el sistema de eaaluación es realmente ínaerso?

Falta regular las atribuciones de los titulados en informdtica.
. ¿Quién puede realizar un proyecto informático?
. ¿Quién puede impartír clases de informática?
t Dalo mismo un TITULADO SUPERIOR que un FP2 que un ENTERADO.
t En estos momentos la lnformática está considerada como un mal necesario en la

industria, lo cual proaoca que los empresarios traten de gastarse lo menos posible
tanto en material como en recursos humanos. En muchas ocasiones el responsable
de informática es el administratiao que conocía MS-DOS hace un tiempo.

. Abunda eI intrusismo profesional.

. Infraaaloración de los titulados en lnformática tanto económica como social.
t Somos los ingenieros peor considerados. La mayoría salimos como programadores,

los puestos de analista estón ocupados por gente que no es titulada en informática.
t Es una pena que Alicante tenga un mercado tan reducido y que las condiciones para

un informótico sean tan pésimas

Facilitar y promorer que los alumnos de últimos cursos trabajen a tiempo parcial al mismo
tiempo que estudian. Esto, les dará una aisión real de Io que se aan a encontrar cuando acaben
sus estudios y les facilitará el acceso a un empleo.

Organizar üfisoq seminarios, etc. de actualización (puesta al día) en los que se enseñen lo
último.

La uniuersidad debe ser un reflejo de la sociedad de modo que pueda satisfacer sus
necesidades.

Enfocar las asignaturas de los úlümos cursos hacia la aanguardia de de los acontecimientos
informáticos en lugar de hscia la inaestigación.

Cuando terminas la carrera necesitas ponerte al día ya que Io que pide el mercado laboral no
se aprende en la uniuersidad.
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En general la carrera es bastante "chunga". Es una csÍrera donde aprrndes si tú te lo
trabajas por cuenta propia con un ordenador en tu casa. Es una aergüenza que aprendas materia
realmente útil como informático (diseño de páginas web, lenguajes de programación orientados
a objetos y actuales,...) haciendo cursillos enhoras extra-escolares.

En general, la formación que recibí me parece de baja calidad.

Hay muchns asignaturas y enfoques de asignaturñs que realmente sirant pnra poco.

Una carrera uniuersitaria debe consolidar unos conocimientos teóricos base y no
preocupnrse tanto de la ztinculación directa aI mundo laboral. Este tipo de conocimientos
excesiaamente aplicados pasan. Además, esta es precisamente Ia diferencia entre Ia formación
uniaersitaria y los ciclos profesionales donde se requiere una formación muchísimo más directa
y por tanto menos genérica

Debe haber asignaturas, que te enseñen Io que realmente te aas a encontrar cuando accedas
al mundo laboral de Ia empresa, y otras, que den unos conocimientos y una aisión de Ia
informática, que permita distinguir los informáticos uniaersitarios de los que no han pasado por
la uniaersidad.

EI alto grado de capacidad personal, académica y de trabajo que se consigue en la
uniaersidad, facilita Ia rapida adaptación al mundo laboral.

Falta un conocimiento de los derechos y obligaciones a niael laboral Un Ingeniero recién
titulado desconoce cómo puede negociar un salario, qué es un conaenio, c6mo exigir los derechos
del trabajador, etc...

Es importante que después de haber cursado una carrera informática sea fácil Ia inserción
en el mundo laboral, pero también considero que los estudios uniaersitarios deben proporcionar
una formación más robusta y organizada.

Pienso que Ia formación recibida en la uniuersidad ha sido muy adecuada para la inserción
en el mundo laboral.

Estoy totalmente en desacuerdo con las prácticas en ernpresas, son un abuso. Un claro
ejemplo en la Unioersidad es eI GIPE, que no es más que unn ETT encubierta.

La Uniaersidad está orientada a su propio mundo, muchos profesores se centran en sus
propias tesis e inaestigaciones y obaian el mundo empresarial, tanto las empresñs existentes
como la oportunidad de crear nlrcoas empresas (y oportunidades hay muchísimas).

Los últimos años de carrera deberían estar completamente orientados nI mundo laboral v a
la participación en proyectos de inaestigación ÚTILES.

Falta dinamismo en el plan de estudios. Las asignaturas de los úItimos cursos deberían
cambiarse, actualizarse, con frecuencia y ser muy especializadas.

La preparación uniaersitaria dista mucho de la preparación necesaria parn el mundo laboral
actual.

Hacer practicas o trabajar mientras se estudia es dificil de compatibilizar, sobre todo en los
primeros üfisos. Adquirir experiencia es importante y necesario. Por este motiuo el proyecto fin
de carrera podría realizarse haciendo prácticas en una empresa sobre una trabajo real
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CapÍruro 6

ANÁLISIS DE RETNCIÓN

Dedicaremos este capífulo a analízar posibles relaciones entre pares de variables.

El análisis de relación entre dos variables categóricas de una misma muestra
investiga si existe, o no, relación entre dichas variables. Trata de averiguar si los
valores que toma una de ellas dependeru o no, de los valores que tome la otra.

Para rcalizar estos análisis utilizamos: tablas de contingencia y gráficos de barras
agrupadas. Para contrastar la hipótesis de independencia entre las variables de una
tabla de contingencia, se utiliza el test ji-cuadrado de Pearson.

Cuando una variable es categórica y la otra continua utilizamos diagramas de caja
en paralelo y test de igualdad de medias.
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El nivel de significación p = 0,00L y la aparición de símbolos nos indica que
debemos rechazar la independencia y aceptar la dependencia de dichas variables.
Dado que hay una casilla con frecuencia esperada inferior a 5 y que las discrepancias
ocurren sólo en los casos de ingenieros superiores que además son ingenieros técnicos,
y en concreto ingenieros técnicos de gestión procedemos a agrupar los titulados en dos
grupos los que son ingenieros superiores y los que no lo son.

Ji-cuadrado de Pearson 3.307

Grados de libertad 1

Nivel de sionificación o= 0.069

Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esoerada 55,78

Ahora el nivel de significación p = 0,069 nos indica que debemos aceptar la
independencia. Esto nos permite utilizar todos los datos de la encuesta cuando
busquemos relación entre el ser ingeniero superior o no y otra variable.
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6.2 IvTponrANCIA EN LA FONVTNCIÓN UTnNEO
PnopEsIoNAL

Para cada una de las materias que aparecen en las Directrices Generales Propias de
los estudios de Informática comparamos Importancia en la formación con Utilidad
profesional. Además, estudiamos si hay relación entre Importancia en la Formación y
Utilidad Profesional y ser o no ingeniero superior. Al igual que hicimos en el análisis
descriptivo utilizamos las transformaciones rango de las variables Importancia en la
Formación y Utilidad Profesional.

6.2.'J, Aplicaciones a la empresa

lmportancia en la
Formación

Util idad
Profesional

Media 6 . 8 1 1 1 8.0309
Media recortada al 5o/o 6.8553 8 .1805
Mediana 7.0000 9.0000
Desviación tíoica 3.1 063 2.7437
Recorrido intercuartílico 5,5000 4,5000

12

2

0
N = 307

RIFOl

n7

RUPOl

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable +
f p-valor

RIFOI -  RUPO1 -7.983 0,000

Rechazamos que las medias son iguales
materia Aplicaciones a la empresa se valora
importante en la formación.

y aceptamos que son diferentes. La
como más rhtil en la profesión que
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lmportancia en la formación Utilidad orofesional
Inqeniero Inqentero

NO SI NO SI
Media 7.0985 6,5794 8.3467 7,7765
Media recortadaalS% 7.1691 6,6095 8.5091 7,9216
Mediana 8.0000 7.0000 9,5000 8,5000
Desviación tíoica 3.1721 3,0418 2.6579 2.7926
Recorrido intercuartílico 5,7500 5,0000 4,0000 4.1250

A¡tÁusrs nF lll lr.ACtót'¡ Car'|rut,o 6

6.2.1..1. Ingeniero y Aplicaciones a la empresa

Se acepta que las varianzas son iguales.

1 4

1 2

1 0

4

2

0

Iruror

Knurct
N = 170

SI

lngeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
RIFOl 0.709 0,400
RUPOl 0.955 0.329

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable o-valor
RIFOl 1,458 0 ,146
RUPOl 1,817 0,070

Se acepta que las medias son iguales.
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6.2.2 Arquitectura de ordenadores

lmportancia en la
Formación

Util idad
Profesional

Media 5.4088 4 . 7 1 1 7
Media recortada al 5o/o 5.3492 4.6006
Mediana 5.5000 4.5000
Desviación tÍD¡ca 2.4196 2,3377
Recorrido intercuartílico 3.5000 3,5000

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t p-valor
RIFO2 _ RUPO2 5.448 0.000

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
materia Arquitectura de ordenadores se valora como más importante en la formación
que útil en la profesión.

1 4

1 2

1 0

R

4

2

0
307

RIFO2

307

RUPO2
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6.2.2.1. Ingeniero y Arquitectura de ordenadores

Se acepta que las varianzas son iguales.

C¿plrur.o 6

lmportancia en la formación Utilidad profesional

lnqeniero lnqeniero

NO SI NO SI
Media 5.3869 5,4265 4.7737 4.6618
Media recortada al 5o/o 5 .3141 5.3775 4.6652 4.5539

Mediana 5.0000 5.5000 4.5000 4,5000

Desviación típica 2,4367 2,4128 2.4726 2,2292

Recorrido intercuartílico 3.5000 3.5000 3.5000 3.0000

1 4

1 2

1 0

I

o

4

2

0

Innoz

Hnupoz

NO SI

Ingeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
RIFO2 0,066 0,797
RUPO2 1.825 0 .178

Prueba T para la isualdad de medias

Varíable t o-valor
RIFO2 -0.142 0,887
RUPO2 0 ,417 o.677

Se acepta que las medias son iguales.
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6.2.3 Bases de datos

Í:i\cun$TA v llxpl.oracror.".. DH D¡\l'os

lmportanc¡a en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 9.3388 9.86r 6
Media recortadaalS% 9.4820 10.0200
Mediana 10,0000 10,0000
Desviación típica 1,7455 1,4895
Recorrido intercuartílico 2,0000 1,0000

14

1 2

1 0

8

4

2

0

OF
otw
or
l(..17
)€m
*866
ie189
+es
JÉ160

)í63

Os
Cloo
Ail

Qss
te1'l
*268

307

RIFO3

N = 307

RUM3

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t p-valor
RIFOI -  RUPO1 -5,571 0,000

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La gran
cantidad de observaciones atípicas y extremadamente atípicas hace que estos
resultados sean poco fiables.
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6.2.3.1. Ingeniero y Bases de datos

Cnplyul.o 6

lmportancia en la formación Utilidad orofesional
Inqeniero lnoeniero

NO SI NO SI
MedÍa 9,5036 9,2059 9,7993 9 . 9 1 l 8
Media recortada al 5% 9,6407 9,3497 9.9698 10.0605
Mediana 10,0000 10,0000 10.000 10.5000
Desviación tíoica 1,6242 1.8323 1.5559 1.4364
Recorrido intercuartílico 1,5000 2,0000 1.0000 1,0000

1 4

1 2

'10

I

6

4

2

0

IRros

ñnupoe
170 170

NO SI

lngeniero

om
Ose
cF!
Yr'117
*r54
x8¡r6

)+1m

CE85 -)É163
*21',!
t(268

Oar¡
cE1

cEm

Om
CPoo
*2s

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F D-Valor
RIFO3 2,653 0.104
RUPO3 0,1 53 0,696

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable I p-valor
RIFO3 1.489 0 .138
RUPO3 -0.657 0.512

Se acepta que las medias son iguales aunque los observaciones atípicas hacen que
esta afirmación sea poco fiable.
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6.2.4 Estadística para Informática

lmportancia en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 2.8990 3.1743
Media recortada al SYo 2.7429 3.0415
Mediana 2,5000 3,0000
Desviación tíoica 1,6102 1 ,5816
Recorrido intercuartílico 2.0000 2.0000

Prueba T oara la ioualdad de medias

Variable t p-valor
RIFO4 _ RUPO4 -2.719 0.007

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
presencia de observaciones afpicas y extremadamente atípicas hace que estos
resultados sean poco fiables. La materia Estadística para informática se considera más
htil en la profesión que importante en la formación.
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6.2.4.1 Ingeniero y Estadística para Informática

lmoortancia en la formación Utilidad orofesional
Ingeniero lnqeniero

NO SI NO SI
Media 2.9672 2.8441 3,2409 3,1206
Media recortada al 5o/o 2.8025 2,6977 3,0882 3,0 '163
Mediana 2.5000 2.5000 3.0000 3,0000
Desviación tíoica 't.6541 1,5767 1.7279 1.4560
Recorrido intercuartílico 1.5000 2,0000 2,0000 2,0000

1 2

1 0

4

2

0

or30
06
on5
0136
Oo
O2e

*130
JÉEI

*199

@1
C1176
CPss

CP55
CPoo

Otlsz
cPm

NO

Inpo¿

ilnupo+

SI

lngeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
RIFO4 0,080 0.777
RUPO4 2.513 0 .114

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la igualdad de medias

Variable I p-valor
RIF04 0.665 0,507
RUPO4 0.662 0,509

Se acepta que las medias son iguales aunque los observaciones afpicas hacen que
esta afirmación sea poco fiable.

125

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



llan::¡: lI

6.2.5 Física para Informática

Hiscungl ¿ Y UxPl.orAC:ósi i:n DATos

lmportancia en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 2.4414 2.1792
Media recortada al 5% 2.1910 2,0035
Mediana 2.0000 2,0000
Desviación típica 1.7959 1.3475
Recorrido intercuartilico 1,0000 1,0000

1 4

't2

1 0

I

o

4

2

0

x41

J(1m
*208

*305

)t260
*293

ie266

l\@3
)(174
*át5

O 1 1
OÉ
C¡16

I

F

ieeg
leolt
*816
+rffi
*s
)€08

o40
064
Ot

N7

RIFOS

n7

RUPOS

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t o-valor
RIFOs - RUPO5 2,830 0,005

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
presencia de observaciones atlpicas y extremadamente atlpicas hace que estos
resultados sean poco fiables.
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6.2.5.1 Ingeniero y Física para Informática

C¡\PÍTU1-O 6

lmportancia en la formación Utilidad profesional

Inqeniero lnoentero

NO SI NO sl
Media 2.3832 2.4882 2,2445 2.1265
Media recortada al 5% 2.1549 2.2206 2.0667 1.9542
Mediana 2.0000 2.0000 2.0000 2,0000
Desviación tíoica 1 ,7153 1.8621 1.4363 1.2734
Recorrido intercuartílico 1.7500 1.0000 1,2500 1,0000

1 4

1 2

1 0

I

6

4

2

0

lruros

ffinupos
N = 137 '170

NO SI

Ingeniero
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)e2€9
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J+160
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.x{t95 tÉ160
J€93

*6

le.e6
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@o
Oss

le78 *266
Je956
*rN -r+4
*.39S *174
*21s l€1
o1

cEe
Oná Cp65---r--
t l

ffi

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
RIFOS 0.014 0,907
RUPOs 1.692 0 .194

Se acepta que las varíanzas son iguales.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable o-valor
RIFOs -0,509 0 , 6 1 1
RUPOs 0,763 0.446

Se acepta que las medias son iguales aunque los observaciones atípicas hacen que
esta afirmación sea poco fiable.
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6.2.6 Ingeniería del Software

ahicunsTA v [:xPL.or'¡ct0N Dfi D¡\'t'()$

lmoortancia en la
Formación

Util idad
Profesional

Media 7.4984 7 .7101
Media recortada al SYo 7.5737 7.7805
Mediana 7,5000 7,5000
Desviación tíoica 2,3412 2.2395
Recorrido intercuartílico 3.5000 3,5000

1 4

1 2

10

8

o

4

L

0
N = 307

RJFO6

307

RUPO6

Prueba T para la igualdad de medias

Variable t o-valor
RIFO6 - RUPO6 -2.048 0.041

Con un nivel del 0,01, rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son
diferentes. Sin embargo, con un nivel del 0,05 aceptaríamos que las medias son iguales.
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6.2.6.1 Ingeniero e ingeniería del Software

Se acepta que las varianzas son iguales.

Al nivel 0,0L se acepta que las medias son iguales.

CnpÍrulo 6

lmportancia en la formación Utilidad profesional

tnoentero Inqeniero

NO SI NO SI
Media 7,2299 7.7147 7.4161 7,9471
Media recortada al 5% 7,2954 7,7990 7,4670 I,0425

Mediana 7.5000 8.0000 7.5000 8.0000
Desviación tíoica 2,2590 2,3901 2.0816 2,3383
Recorrido intercuartílico 3,0000 4,0000 3,0000 3,5000

14

1 2

1 0

I

o

4

2

0

lnroo

ffinueoo

NO SI

lngeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
RIFO6 1 ,705 0,193
RUPO6 3,131 0,078

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t o-valor
RIFO6 1 . 8 1 0 0,071
RUPO6 -2.076 0,036

129

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



P"tnrn II ñrucurisra Y IxPLO]:A C;óH¡ nl,; D Al'os

6.2.7 Lenguajes y Compiladores

lmportancia en la
Formación

Util idad
Profesional

Media 6.9726 6.6059
Media recortada al 5o/o 7.0375 6.6309
Mediana 7,0000 6,5000
Desviación típica 2,5170 2,3583
Recorrido intercuartílico 3,5000 3,5000

1 4

1 2

1 0

8

4

2

0
307

RJFOT

307

RUMT

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t p-vator
RIFOT - RUPOT 2.820 0,005

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
materia Lenguajes y compiladores valora como más importante en la formación que
útil en la profesión.
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lmportancia en la formación Utilidad profesional

f nqeníero Ingeniero

NO SI NO SI
Media 6.7445 7.1559 6.4416 6,7382
Media recortada al 5% 6,7798 7 _2451 6.4513 6.7745

Mediana 7.0000 7,5000 6.0000 6,7500
Desviación tíoica 2.4712 2.5456 2.3248 2,3835
Recorrido intercuartílico 4.2500 3,5000 3,7500 4,000

Ai'rÁi,lsrs Dn lLnr.ACtrili

6.2.7.1, Ingeniero y Lenguajes y Compiladores

Se acepta que las varianzas son iguales.

Cnrlruro 6

1 4

1 2

1 0

B

o

4

z

0

f ruroz

ffinupoz

lngeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
RIFOT 0,001 0,972
RUPOT 0,053 0 ,818

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable p-valor
RIFOT -1.426 0.1 55
RUPOT r ,096 0.274

Se acepta que las medias son íguales.
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6.2.8 Lógica e Inteligencia Artificial

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t D-valor
RIFOS - RUPOS 6.568 0.000

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
presencia de observaciones atlpicas hace que estos resultados sean poco fiables.
Podrlamos decir que la materia Lógica e Inteligencia artificial es más valorada desde el
punto de vista de la formación que rltil en la vida profesional.

lmportancia en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 5.2557 4.4544
Media recortada al 5o/o 5.1621 4.3352
Mediana 4.5000 4,0000
Desviación típica 2.4208 1.9789
Recorrido intercuartf lico 3.5000 2.5000

CP85
C!¡e
Oao
CP85

12

1 0

2

0
N = w

RIFOS

n7

RUPOB
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6.2.8.1, Ingeniero y Lógica e Inteligencia Artificial

lmportancia en la formación Utilidad orofesional

Inoeniero lnoeniero

NO SI NO SI
Media 4.9818 5.4765 4,3540 4,5353
Media recortada al 5% 4.8796 5.4020 4,2376 4,4134

Mediana 4.5000 5.0000 4.0000 4.5000
Desviación tíoica 2,2075 2,5650 1,9433 2,0093

Recorrido intercuartílico 3,0000 4.0000 2.5000 2.5000

1 4

1 2

1 0

B

6

4

2

0

lmroe

Inupoe

NO sl

Ingeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor

RIFOS 5,285 0.022
RUPOS 0.282 0,595

Al nivel 0,01 se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la igualdad de medias

Variable I p-valor
RIFOS 1.786 0.75
RUPOS -0.797 0,426

Se acepta que las medias son iguales aunque la presencia de observaciones atípicas
puede afectar a esta decisión.
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6.2.9 Matemáticas paralnformática

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t p-valor
RIFOg _ RUPOg 6.743 0,000

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
presencia de observaciones atípicas hace que estos resultados sean poco fiables.
Podríamos decir que la materia Matemáticas para informática es más valorada desde el
punto de vista de la formación que rltil en la vida profesional.

lmportancia en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 4,9332 4.0879
Media recortada al 5% 4.8099 3,9414
Mediana 4,5000 3.5000
Desviación típica 2,4908 2.0381
Recorrido intercuartílico 3,5000 2,5000

14

1 2

1 0
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6.2.9.1. Ingeniero y Matemáticas para Informática

C¿rí¡:ur,o 6

lmportancia en la formación Utilidad profesional

Ingeniero Inqeniero

NO SI NO SI
Media 4.8978 4 .9618 4.1095 4,0706
Media recortada al 5% 4.7707 4.8415 3.9335 3.9493
Mediana 4,5000 4.5000 3.5000 3.5000
Desviación tíoica 2.5235 2.4711 2.1682 1,9333
Recorrido intercuartílico 3.0000 3.5000 2.5000 3.0000

1 4

1 2

1 0

I

o

4

2

0

I ruros

ffinums

NO SI

Ingeniero

Ow
C¡45
O68e

C!8s
CBo5
CPeo

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F o-valor
RIFO9 0.147 0.702
RUPOg 0.457 0,499

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la isualdad de medias

Variable t p-valor
RIFO9 -0,223 0.823
RUPOg 0. ' t66 0,868

Se acepta que las medias son iguales aunque la presencia de observaciones atípicas
podría alterar esta decisión.
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6,2.10 Programación

lmportancia en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 9.5912 9.9414
Media recortada al 5% 9.7498 10,0537
Mediana 10,0000 10.5000
Desviación tíoica 1 .691 4 1.2890
Recorrido intercuartílico I _5000 1,0000
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1 0

o

4

2

0
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cl|s
Ore
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*r37

307

RIFIO

N = 307

RUPIO

Prueba T oara la iqualdad de medias

Variable I p-valor
R IF lO  -  RUPIO -4,198 0,000

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
presencia de observaciones atípicas hace que estos resultados sean poco fiables.
Podríamos decir que la materia Programación es más valorada desde el punto de vista
de la utilidad en la vida profesional que en la formación.
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6.2.10.1 Ingeniero y Programación

CAPITULO 6

lmoortancia en la formación Utilidad orofesional
Inqeniero Inoeniero

NO SI NO SI
Media 9.7336 9.4765 9,9781 9 ,91  18
Media recortada al 5o/o 9.88806 9,6307 10 ,0718 10,0392
Mediana 10.0000 10.0000 10.0000 10.5000
Desviación tíoica 1.5280 't.8088 1 ,1988 1.3602
Recorrido intercuartÍlico 1.5000 1.6250 1.5000 1,0000
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Prueba de Levene para igualdad de varianzas

Variable F p-valor
R IF lO 3,551 0,060
RUPlO 0,806 0,370

Se acepta que las varianzas son iguales al nivel 0,001.

Prueba T para la igualdad de medias

Variable t p-valor
R IF lO 1.326 0 .186
R U P l O 0,448 0,655

Se acepta que las medias son iguales aunque los observaciones atípicas hacen que
esta afirmación sea poco fiable.
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6.2.11Redes de Ordenadores

üxcullsr,q v ExPlO.r',qclótrl i:li DA'I'o$

lmportancia en la
Formación

Util idad
Profesional

Media 8,9625 9 ,3013
Media recortada al 5o/o 9,1588 9.4139
Mediana 9,5000 10,0000
Desviación típica 2,1316 1,6700
Recorrido intercuartílico 2,5000 2,0000

I
I
I
I
I

Gr
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CEse
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G¡e
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CPeo
Qrs
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RUP11

1 0

2

0
N = 307

RIF11

Prueba T para la igualdad de medias

Variable t p-valor
RIFO1 -  RUPOI -3.048 0.003

Rechazamos que las medias son iguales y aceptamos que son diferentes. La
presencia de observaciones atlpicas hace que estos resultados sean poco fiables.
Podríamos decir que la materia Redes de ordenadores es más valorada desde el punto
de vista de la utilidad en la vida profesional que en la formación.
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6.2.1'1.1. Ingeniero y Redes de Ordenadores

Capfrur,o 6

lmportancia en la formación Utilidad profesional

Inqeniero Ingeniero
NO SI NO st

Media 9.2007 8,7706 9.3212 9,2853
Media recortada al 5o/o 9,3585 8.9837 9.4489 9.3856

Mediana 9.5000 9.5000 10.0000 10.0000
Desviación tíoica 1,8456 2,3444 1,6647 1,6790
Recorido intercuartílico 2,0000 3,0000 2,0000 2,5000

1 4

1 2

1 0
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4
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0

CpB

CEee

o6os cl2
or47
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Oeo
G15

Imrrr

ffinun'rr
N = 170

NO

Ingeniero

rueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor

RtF' l1 5,987 0.015
RUPI 1 0.459 0,498

Se acepta que las varianzas son iguales al nivel 0,05.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t p-valor
R I F I  l 1.764 0.079
RUPI 1 0.1 87 0.852

Se acepta que las medias son iguales aunque la presencia de observaciones atípicas
dificulta esta decisión.
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6.2.I2Sistemas Operativos

Se acepta que las medias son iguales.

lmportancia en la
Formación

Uti l idad
Profesional

Media 7.8876 7.9414
Media recortada al 5Yo 8 .0170 8.0785
Mediana 8,5000 8,5000
Desviación tíoica 2.4006 2,2895
Recorrido intercuartílico 3.5000 3,5000

1 4
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1 0
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o
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0
307

RIFI2

w

RUPI2

Prueba T para la igualdad de medias

Variable t p-valor
RIF12  -  RUP12 -0.438 0,662
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lmoortancia en la formación Utilidad orofesional
Inqeniero lnoeniero

NO SI NO SI
Media 7,8723 7,9000 7,9745 7.9147
Media recortada al 5o/o 7,9935 8,0408 8.1227 8.0376

Mediana 8,5000 8,5000 8,5000 8,0000
Desviación tíoica 2,442Q 2,3738 2,3321 2,2611

Recorrido intercuartílico 3.7500 3.5000 3.2500 3.5000

Ax Ár.lsrs r)n Iinr.^,\cróN CnpÍrulo 6

6.2.12.1 Ingeniero y Sistemas Operativos

Se acepta que las varianzas son iguales.

1 4

1 2

1 0

I

6

4

2

0

Irurrz

ffinunz
N =

NO SI

Ingeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
R IF12 0.330 0.566
RUPl2 0.023 0,879

Prueba T para la igualdad de medias

Variable t o-valor
R IF12 -0.100 0.92
RUPl2 0.227 0,821

Se acepta que las medias son iguales,
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6.3 TrruracróN

Ilr.¡cunsr,q y fixn.or¿cloN nE DAl'ils

Buscamos posibles relaciones entre la titulación lograda y otras variables.

6.3.1 Titulación y Corresponde 1o estudiado a lo esperado
Corresponde

TotalTitulación NO sl

ITS

1 8
17 ,0
,2

1 5
16 ,0
- ,3

33

ITG

65
47,9
2,5
o

28
45,1
-2,6
@

93

ITG-ITS

o

5,7
1

5
5,3
.,1

1 1

lt

1 1
17 ,0
-1 ,5

22
16 ,0
1 , 5

33

il-tTS

1 1
18 ,5
- 1 , 7

o

25
17 ,5
1 , 8
o

36

il-lTG

33
37,',1
-,7

39
34,9

7

72

II-ITG-ITS

1 4
14,9
-,2

1 5
14,1
,2

29

Total 158 149 307
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Corresponde

Iuo

Isr

Ji-cuadrado de Pearson 24.487

Grados de libertad o

Nivel de siqnif¡cación p= 0.000

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esperada 5,34

El nivel de significación p = 0,000 y la aparición de símbolos nos indica que

debemos rechazar la independencia y aceptar la dependencia de dichas variables. Las

discrepancias se producen en los ITG y los II-ITS.
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Adecuación
TotalTitulación NO SI

ITS

1 9
22,4
-,7

4 A

10,6
1 , 0

33

ITG

7Q
63,0

23
30,0
-1,3

93

ITG-ITS

b

7,5
-,5

3,5
,8

1 1

t l

1 8
22,4
- a

1 5
10 ,6
1 , 3

2,'1,

il-tTS

22
24,4
- ,5

1 4
11 ,6
,7

36

il-tTG

49
48,8

n

23
23,2
,0

72

II-ITG-ITS

24
19 ,6

I , V

5
9,4
-1,4

29

Total 208 99 307

Pnnr:r Il NNCUTj;S] A Y .EXI,I,,,,O'I'ACIÓ¡J üh] D.A].'I)E

6.3.2 Titulación v Adecuación de la formación

Adecuación

Iruo

ffisr
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Ji-cuadrado de Pearson 11.200

Grados de libertad b

Nivel de siqnificación p= 0.082

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 1 Í j % \

Frecuencia mínima esoerada 3,55

Un P-valor = 0,082 y la ausencia de slmbolos en la tabla de contingencia nos indica
que debemos rechazar la dependencia y aceptar la independencia. En consecuencia
debemos aceptar que para una gran mayoría de titulados, el 67,75%, la formación
recibida no es la adecuada.
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6.4 CaN¿sros euE MEJoRARÍAN LA rRErARACTóN nu
LOS INTOnUÁTTcos Y FACILITARÍAN SU INSERCIÓN

LABORAL

En el análisis descriptivo consideramos conveniente mantener separadas la
respuesta EN BLANCO de la respuesta NADA ya que de esto presentaba los datos tal
y como se habían recibido y aportaba más información. Ahora nos parece más
adecuado juntar ambas categorías en una. Ahora, la categoría NADA integra las
respuestas EN BLANCO y las respuestas NADA.

6.4.1, Contenidos a suprimir y Titulación

rrrulRcró¡r

ITS ITG
ITG-
ITS t l

il-
ITS

il-
ITG

il-
ITG-
ITS TOTAL

TITULADOS 1 9 70 b
'18 22 49 24 208

NADA 1 4 34 6 a l 6 25 1 5 1 1 9

Contenidos a disminuir

Inteligencia Artificial
Copmpiladores
Práctica
Teoría
Sistemas Operativos
Matemáticas
Física
Estadística
Arquitectura de Ordenadores

Aplicaciones a la Empresa

1 I

1 2 3
2 2
1 1 I 3
I 1 1 1 4

1 1 3 I o

1 2 2 ? 8
1 4 5
? 3

1 1 2

Contenidos a suprimir

Aolicaciones a la EmDresa 4 2 1 4
Arouitectura de Ordenadores 1 4 z 2 I
Estadistica 4 1 5 A 2 9 3 37
Física 2 26 2 3 1 7 56
lnoeniería del Software 1 1
Lenq. y Comp. 1 I 2
Lóqica e lnteliqencia Artificial 1 2 3
Matemáticas 1 2 I 4 1 7
Todo menos BBDD, Proq. v Redes 1 1
Compiladores 2 4 2 1 9
Lóqica 1 x 4

I

I nteliqencia Artificial 1 1 2 4
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6.4.2 Contenidos a añadir v Titulación

6.4.3 Otros cambios v Titulación

C¿.plrr*r.o 6

rlruuctótr¡

ITS ITG
ITG-
tTs tl

il-
ITS

il-
ITG

il-
ITG-
ITS TOTAL

TITULADOS 1 9 70 o 1 8 22 49 24 208

NADA 5 20 1 2 2 1 0 7 47

Contenidos a añadir
Proyectos de Sistemas lnformáticos 4 1 9 4 6 8 1 5 I 65
Métodos de Proqramación Visuales 1 1 4 2 1 2 8 3 31
E-Business 3 1 6 1 I 6 1 5 5 54
Nuevas tecnoloqías 4 22 2 5 I 1 3 4 58
Prooramación WEB 5 10 1 5 o 4 31
Redes v comunicaciones 5 1 2 3 3 7 I 39
Entornos de BBDD 1 7 1 1 ,| 10 3 24
Gestión del conocimiento 2 1 1 4

OTROS 2 2 3 2 3 2 1 4

rlrumclón

ITS ITG
ITG-
ITS t l

l t -
ITS

[ -
ITG

[-
ITG-
ITS TOTAL

TITULADOS 1 9 70 b 1 8 22 49 24 208

NADA 5 l 1 9 1 2 l 7 c 1 5 2 55

Otros cambios

Actualización permanente de contenidos 5 25 1 5 6 7 I 58
Redistribución de créditos 3 1 2 2 6 7 3 33
Vinculación al mundo profesional 7 1 1 2 c I 1 7 7 58
Prácticas 5 1 8 1 3 5 1 6 1 0 58
Esoecialidades - Adecuación 4 5 4 3 5 21
OTROS 1 7 1 1 2 2 1 4
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6.4.4 Contenidos a suprimir e Ingeniero

INGENIERO

NO SI TOTAL

TITULADOS 95 113 208

NADA 5 4 1  6 5  |  1 1 e

Contenidos a disminuir

Intelioencia Artificial 1 1
Copmpiladores 3 ?

Práctica 2 2
Teoría 1 2 3
Sistemas Ooerativos 1 3 4
Matemáticas 2 4 o

Física 1 7 ó
Estadística c 5
Arouitectura de Ordenadores 3 2

Aplicaciones a la Empresa 2 2

Contenidos a suorimir

Aplicaciones a la Empresa 4 4

Arquitectu ra de Ordenadores 5 4 o

Estadística 1 9 1 8 37
Física 28 28 cb

Inoeniería del Software 1 1
Lenq. v Comp. I 1 2
Lóqica e Intelioencia Artificial 3 ?

Matemáticas 1 2 5 1 7
Todo menos BBDD. Proo. v Redes 1 1

Compiladores 6 3 I
Lóqica 4 1 5

Inteliqencia Artifi cial 2 2 4
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6.4.5 Contenidos a añadir e Ingeniero

6.4.6 Otros cambios e Ingeniero

Cl¡rríruli> 6

INGENIERO

NO SI TOTAL

TITULADOS 95 1 1 3 208

NADA 26 21 47

Contenidos a añadir
Proyectos de Sistemas
lnformáticos 27 38 65
Métodos de Proqramación Visuales 1 7 1 4 31
E-Business 20 34 54
Nuevas tecnoloqías 28 30 58
Proqramación WEB 1 5 1 6 31
Redes v comunicaciones 1 7 22 39
Entornos de Bases de Datos I 1 5 24
Gestión del conocimiento 2 2 4

OTROS 4 10 1 4

INGENIERO

NO SI TOTAL

TITULADOS 95 1 1 3 208

NADA 26 29 55

Actualización permanente de contenidos

'1,49
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6.5 INcuNrERo

fixcunsra y ñxr"l.or¡cróN nn DAros

Ya vimos en el punto 6.2 que no hay relación entre el hecho de ser ingeniero superior
y el de haber realizado todos los estudios en el Plan 93. En los siguientes puntos
analizamos la posible relación entre ser titulado superior o no y algunas ot¡as variables.

6.5.1, Ingeniero y Duración de estudios
lnoeniero

NO S I
Media 5,09 5,89
Media recortada al 5o/o 5,04 5,82

Mediana 5.00 6.00
Desviación tíoica 1.285 0.936
Recorrido intercuartílico 2.00 1 ,00

Se acepta que las varianzas son iguales sólo al1%.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable p-valor
Edad -4,783 0,000

Se rechaza que las medias son iguales. Los ingenieros superiores tardan más en completar
sus estudios que los ingenieros técnicos. Observamos que las medianas se diferencian en un año
y las medias en 0,80 años, frente a la diferencia de dos años que exite entre la duración de la
ingeniería superior (5 años) y la duración de la ingeniería técnica (3 años).

cr.a

. ]

I51
I

a
.o

o
o
o)

.o
o

!

o

U)
o

89

NO
9 l

SI

lngeniero

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
Edad 5,027 0.026
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6.5.2 Ingeniero y Prácticas

C¿pfrur,o ó

Prácticas
TotalIngeniero

suner ior
NO SI

NO

7
7 ,1
- ,1

130
129,9

,0

137

SI

I
8,9
,0

1 6 1
1 6 1 , 1

,0

170

Total '16 291 307

lngeniero

I¡¡o

Hsr
En contra A favor

Prácticas en empresa mientras se estudia

Ji-cuadrado de Pearson 0,005

Grados de libertad 4

Nivel de significación p= 0.942

Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esoerada 7 .14

Se acepta la independencia y se puede concluir que la gtan mayorla son
partidarios de realizar prácticas en empresas mientras se esfudia.
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6.5.3 Ingeniero y Corresponde 1o estudiado a lo esperado
Corresponde

TotalIngeniero
suoerior NO SI

NO

89
70,5
2,2
o

48
bb,c
-2,3
o

137

SI

69
87,5
-2,0
o

1 0 1
82,5
2,0
o

170

Total 158 149 307

20

o)'6','
P 1 n

oo
L

8o

Corresponde

Iruo

ffisr

Ingeniero

Ji-cuadrado de Pearson 18.045

Grados de libertad 1

Nivel de sionificación o= 0.000

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esoerada 66.49

El nivel de significación p = 0,000 y la aparición de símbolos gráficos nos indica
que debemos rechazar la independencia y aceptar la dependencia de dichas variables.
Las discrepancias se producen en todas las casillas. Podemos inferir que entre los
ingenieros superiores hay más contentos que descontentos. Mientras que, entre los que
no son titulados superiores la disconformidad se produce en sentido contrario.
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6.5.4 Ingeniero y Tiempo transcurrido

C¿pir:ulo 6

Ingeniero superior

Total
Tiempo

transcurrido hasta
encontrar trabajo

en informática

NO SI

No he trabajado en
informática

1 7
9,4
2,5
o

4
1 1 , 6
-2,2
o

21

Ya estaba
trabajando en

informática

44
50,0
-,8

68
62,0
,8

1 1 2

Menos de 3 meses

38
45,1
-1,1

63
55,9

,9

1 0 1

E n t r e 3 y O m e s e s

21
17 ,4

o

1 8
2 1 , 6
-,8

?o

Entre 6 y 12 meses

7
9,4
- R

1 4
1 1 , 6
,7

21

Más de un año

1 0
5,8
1 , 7
o

3
7,2
- 1 , 6

1 3

Total 137 170 307

o
.lv 10
E
c)o
L

8o

Ingeniero

lruo

ffisr
%o^ 

"t,, 
'ro^ 9% ̂ 9^ ^ 

'ur-
t6o %ou, \ 

" 

"-or" --"or^ o*oo

"r'""i\\ \*'
Tiempo transcurrido hasta encontrar trabajo
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Ji-cuadrado de Pearson 22.424

Grados de libertad

Nivel de sionificación o= 0,000

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esoerada 5.80

El nivel de significación p = 0,000 y la aparición de símbolos nos indica que
debemos rechazar la independencia y aceptar la dependencia de dichas variables. Las
mayores discrepancias se producen entre los que declaran que no trabajan en
informática. Entre los que no son ingenieros superiores el número de los que no
trabajan es mayor del esperado. Por el contrario entre los que son ingenieros superiores
el nhmero de los que no trabajan en informática es menor de lo esperado. También se
observa cierta discrepancia entre los que tardan más de una año en encontrar habajo.
Sigue apareciendo que el número de ingenieros técnicos es mayor del esperado. Por lo
general los ingenieros superiores tardan menos tiempo en colocarse que los ingenieros
técnicos.

6.5.5 Ingeniero y Situación laboral
Inqeniero superior

TotalSituación laboral NO SI

Cuenta ajena fijo

55
71 ,4
- 1 , 9

o

1 0 5
88,6
1 , 7
o

160

Cuenta ajena
temporal

47
42,4

,7

48
52,6
- ,6

95

Cuenta propia

1 5
11,2
1 , 2

1 0
13 ,8

25

En paro

20
12,0
2,3
o

7
15,0
-2,1
o

27

Total 137 170 307
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Ji-cuadrado de Pearson 19,574

Grados de libertad 3

Nivel de sionificación o= 0,000

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esperada 1 1 . 1 6

El nivel de significación p = 0,000 y la aparición de símbolos nos indica que

debemos rechazar la independencia y aceptar la dependencia de dichas variables. Las

discrepancias que se observan confirman lo observado en el apartado anterior, que los

ingenieros superiores están en mejor situación que los ingenieros técnicos. Entre los

ingenieros técnicos el número de los que trabajan por cuenta ajena es menor de lo

esperado. Por contra, entre los ingenieros superiores el número de los que trabajan por

cuenta ajena es mayor de lo esperado. Entre los que están en paro ocune lo contrario el

n{rmero ingenieros superiores parados es inferior al esperado, mientras que, el número
de ingenieros técnico en paro es superior al esperado.

20
o'ó-

oo
L

8o

Ingeniero

lruo

ffisr
Ga. Ajena Fijo Cta. Ftopia

Cta. Ajena Terporal Fn paro

Situación laboral actual

L55

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.



Pn¡rrE I l firucuns"¡"n v Hxrlora<":lr5¡l r:ii DAlos

6.5.6 Ingeniero y Relación con el trabajo
lnqeniero suoerior

Total
Relación del

trabajo actual con
la informática

NO SI

Ninguna / poca
relación

o
4,6
2 ,1
o

2
6,4
-1,7
o

1 1

Alguna relación

I
8,4

4

1 2
1 1 , 6

, I

20

Bastante relación

1 2
11,7
,1

1 6
'16,3
- ,1

28

Mucha relación

88
92,3
- ,5

133
128,7

,4

221

Total 117 163 280

61'É 20
c
o
o
L

8o

lngeniero

Iruo

ffisr
Ninguna/pocarelació Bastanterelación

Alguna relación l\fucha relación

relacion deltabajo actual con la informática

Ji-cuadrado de Pearson 7.638

Grados de libertad 3

Nivel de siqnif¡cación o= 0,054

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 1 ( 2 . 5 % \

Frecuencia mínima esoerada 4,60
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A fin de evitar casillas con frecuencia esperada inferior a 5 hemos agrupado las
categorías ninguna relación y poca relación de la variable relación del trabajo actual
con la informática. Aunque sigue apareciendo una casilla con frecuencia esperada
inferior a 5, su valor 4,60 ésta próximo a 5. El nivel de significación p = 0,054 nos indica
que debemos aceptar la independencia. Sin embargo, observamos que hay discrepancia
entre lo observado y lo esperado en la categoría agrupada ninguna/poca relación lo
observado es mayor de lo esperado en los no ingenieros y menos de 1o esperado en los
ingenieros. Podemos concluir que entre los ingenieros superiores hay pocos cuyo
trabajo no tiene o tiene poca relación con la titulación de informática. De hecho, los
datos originales de los ingenieros superiores son 0 para Ia categoría ninguna relación y
2para la categoría Poca relación.

6.5.7 Ingeniero y Puesto de trabajo
Ingeniero superior

TotalPuesto de trabaio NO SI

Trabajo no
relacionado con la

informática

o

6,3
1 , 1

b

8,7
- o

1 5

Programador

2,4

30,1
,2

41
41,9
- ,1

72

Analista y
Analista/programador

1 0
17 ,6
-1 ,8

o

32
24,5
1 , 5

42

Gestor BBDD

7
5,4
,7

b

7,6
-,6

1 3

Responsable de
informática

24
25,9
-,4

38
36,1
,3

62

Redes

1 3
9,2
1 , 3

9
12 ,8
- 1 , 1

22

Profesor

1 6
16 ,3

I

23
22,7
, 1

39

Otro

7
6,3
,3

8
8,7
- ,¿

1 5

Total 1 1 7 163 280
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Ingeniero

I*o

ffisr""*"#S::;*;*"""
Puesto de trabajo

Ji-cuadrado de Pearson 1 1.556

Grados de libertad 7

Nivel de siqnificación p= 0 , 1 1 6

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esoerada 5,43

A fin de evitar casillas con frecuencia esperada inferior a 5 hemos agrupado las
puestos de trabajo Administradores de redes y sistemas y Redes-Internet-WEB en la
categorla que hemos denominado Redes y los puestos de trabajo Técnico de Hard-Soft
y Consultor en una categoría que hemos denominado Otro. El nivel de significación
p=0,11.6 nos indica que debemos aceptar la independencia, el hecho de ser ingeniero
superior no influye en el puesto de trabajo. Observamos que la casilla Analista y
Analista/programador - NO ingeniero superior presenta un símbolo "o" que nos
indica que el número de individuos que hay es inferior al esperado.
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6.5.8 Ingeniero y Satisfacción en el trabajo

C¡.plrur o 6

Inqeniero suDerior

TotalSatisfacción
en el trabaio NO s l

Ninguna / poca
satisfacción

1 1
7,1
1 , 5

9,9
- l ' Z

1 7

Alguna
satisfacción

1 9
¡  o , J

20
¿ ¿ , t

. ,o

JY

Bastante satisfacción

62
60,2
,¿

82
83,8
-.2

144

Mucha
satisfacción

25
33,4
-1,5

55
¿+o,o

1 ,2

80

Total 117 163 280

o'(E-'

c
oe
8o

Ingeniero

INo

ffisr
Mda/pocosatisfecho Bastantesatisfecho

Algo satisfecho IvfuY sat¡sfecho

Satisfacción en el trabajo

Ji-cuadrado de Pearson 8.188
Grados de libertad J

Nivel de sionificación P= 0.042
Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 0
Frecuencia mínima esperada 7 . 1 0

A fin de evitar casillas con frecuencia esperada inferior a 5 hemos agrupado las

categorlas Nada satisfecho y Poco satisfecho de la variable Saüsfacción en el trabajo en

la categoría Nada/poco saüsfecho. El nivel de significación p = 0,042 nos indica que

debemos rechazar la independencia al 5% y aceptarla aI L%. Se observa que en la

categoría Muy satisfecho El porcentaje de ingenieros superiores es mayor que el de los

no ingenieros superiores. Sin embargo, en las otras categorías ocurre lo contrario.
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6.5.9 Ingeniero e ingresos
Inqeniero superior

Totallngresos brutos
anuales NO sl

Menos de 2M

30
20,1
2,2

1 8
27,9
- 1 , 9

o

48

Entre 2M y 4M

OJ

62,7
,0

87
87,3
,0

150

Entre 4M y 7M

22
28,8
-1 ,3

47
40,2
1 . 1

69

Más de 7M

2
5,4
-1 ,5

1 1
7,6
t . ¿

1 3

Total t l 1 6 3 280

o
.: 10
oo
L

8o

Ingeniero

lnro

ffisr
lVlenos de 2M Entre 4M y 7M

htre 2My 4M Más de 7M

Ingresos brutos anuales

Ji-cuadrado de Pearson 14,976
Grados de libertad 3
Nivel de siqnificación p= 0,002
Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0
Frecuencia mínima esperada 5,43

El nivel de significación p = 0,002 indica los ingresos brutos anuales dependen de
la condición de ser ingeniero superior. Se observa que a mayores ingresos brutos
anuales corresponde mayor porcentaje de ingenieros superiores.
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lnqeniero superior
TotalActividad de la

emDresa NO SI

Enseñanza

1 8
20,9
- ,b

32
29,1

,5

50

Administración

1 5
12,5
,7

1 5
17 ,5
-,6

30

Servicios de
Informática y de

lnternet

28
23,4
1 , 0

28
32,6
.,8

co

Auditoría y
Consultoría

5
8,4
-1,2

1 5
1 1 , 6
1 , 0

20

Diseño y desarrollo
de software

1 5
18 ,8
- q

30
26,2

,7

45

Entidades
financieras

o

8,8
- ,9

1 5
12 ,2
,8

21

Comunicaciones y
telecomunicaciones

4
5,0
-,5

I
7 ,0
,4

1 2

Otro

26
19,2
1 , 5

20
26,8
-1 ,3

46

Total 117 163 280

ANÁLrsrg Dn i{nr,A{:r()hi

6.5.10Ingeniero y Actividad de la empresa

Cnrírur,o 6
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Ji-cuadrado de Pearson 12.678

Grados de libertad 7

Nivel de siqnif icación o= 0,080

Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esperada 5.01

El nivel de significación p = 0,080 y la ausencia de símbolos en la tabla de
contingencia indica que no hay relación entre el hecho de ser ingeniero superior y la
actividad de la empresa en la que trabaja.

Ingeniero

lruo

ffisr

";*'tí&"{;1**"
Actividad principalde la empresa
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6.5.11,Ingeniero y Tamaño de la empresa

C¿\PITUI,O 6

Inqeniero superior

TotalNúmero de empleados
de la emoresa NO S I

Menos de 5

1 2
7,9
1 ,4

7
11,1
- 1 , 2

1 9

Entre 6 y 10

1 3
10,0

o

1 1
14,0
-,8

24

Entre 11 y 20

8
10,4

1 a

14,6
,o

25

Entre 2l y 50

1 3
13,4
- ,1

1 9
18,6
, 1

32

Más de 50

71
75,2

r09
104,8

,4

1 8 0

Total 117 l o J 280

o)'6','

oo
L

o
fL

80

70

60

50

40

2n

20

1 0

0

Ingeniero

Ir'¡o

ffisr
lMenos de 5 htre 11 y 20 tVÉs de 50

Entre 6 y 10 Entre 21 y 50

Tamaño de la empresa (número de empleados)

Ji-cuadrado de Pearson 6.488
Grados de libertad 4
Nivel de siqnificación p= 0 ,166
Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 0
Frecuencia mínima esperada 7.94

El nivel de significación p : 0,166 y la ausencia de símbolos en la tabla de
contingencia indica que no hay relación entre el hecho de ser ingeniero superior y el
tamaño de la empresa en la que trabaja.
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6.6 Enen

[i¡;culis-r'¿ y ExpLo]'Aclri¡* t;li DAT'os

Dedicamos este punto al análisis de la variable Edad.

6.6.1 Edad v Plan 93

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la igualdad de medias

Variable p-valor
Edad 16.623 0,000

Se acepta que las medias son diferentes. Este resultado era previsible y nos indica
que cuando estudíemos la edad debemos atílizar únicamente los titulados que han
cursado todos sus estudios en el Plan 93.

Plan 93
NO SI

Media 30,89 26.13
Media recortada al 5% 30,60 25,99
Mediana 30 26
Desviación tíoica 2.707 2,286
Recorrido intercuartílico 3.00 2.00

*236

+(t7

Qpz
drt

l€133

é1á3
&¡c
I

I

1

NO

40

30

20

E(U

f f 10
182

SI

Plan 93

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
Edad 1.662 0,1 98
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6.6.2 Edad e ingeniero

Cni,Írulc¡ 6

Inqeniero

NO SI
Media 26,12 26,02
Media recortada al 5o/o 26,07 25,90

Mediana 26.00 26.00

Desviación tíoica 2.265 2.098
Recorrido intercuartílico 3,00 2.00

50

40

30

20

o

E10

@sz

-
I

AO

NO

91

SI

Ingeniero

Prueba de Levene para igualdad de varianzas

Variable F o-valor
Edad 3 .217 0.075

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable p-valor

Edad 0.312 0,755

Se acepta que las medias son iguales. Este resultado es algo sorprendente ya que
cabía esperar que la edad de los ingenieros superiores fuese mayor que la de los
ingenieros técnicos debido a que la primera titulación es de ciclo largo y la segunda de
ciclo corto. Veamos si ocurre lo mismo con la duración de los estudios.
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6.6.3 Edad y Situación laboral

fl¡;cunsr ¿ v Hxl,l.ol'¿ctcil,¡ nn DA'ros

Situación laboral
Cta. Ajena

Fiio
Cta. Ajena
Temporal Cta. Prooia En oaro

Media 26,69 25.34 27.55 25.64
Media recortada al 5% 26,52 25,33 27.55 25.54
Mediana 27.00 25.00 27,00 25,00
Desviación tíoica 2,257 1 .809 2.339 2.059
Recorrido intercuartílico 3,00 2.25 3.00 3.00

A N

1 0

Ooz

+ 
o'se - 

--r-

- - - -
OB

74 70

Cta. Ajena Frjo

Cta. Ajena Terporal Fn paro

Situación laboral actual

tu
1 1

Cta. hopia

Podemos observar que las categorías Cuenta Ajena Fijo y Cuenta Propia, que
corresponden a situaciones laborables más estables, tienen una mediana 2 años
superior a Cuenta Ajena Temporal y En Paro.
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6.6.4 Edad e Ingresos brutos anuales

En la categoría Más deTM hay solamente 3 individuos que los agrupamos con los
de la categoría Entre 4}l4^y 7M formando la categoría Más de 4M.

Menos de
2M

Entre
2Mv 4M

Más de
4M

Media 25.11 26.40 26.71
Media recortada al 5% 25.06 26.23 26.70
Mediana 25,00 26.00 27.0Q
Desviación tíoica 2.037 2,318 1.575
Recorrido intercuartílico 2.25 3,00 2,00

Podemos observar que los Ingresos brutos anuales aumentan con la edad.

50

40

2 ñ

(U

E10

&TTG
r--

o

Itlenos de 2M Entre 2M y 4M NÉs de 4M

Ingresos brutos anuales
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6.6.5 Edad y Sexo

Hxcun*'l'¿ v lixn.c::¡:¡cuiN Dr,i DA'r{-}$

Sexo

Muier Hombre
Media 25,86 26.13
Media recortada al 5oA 25,88 25,99
Mediana 26.00 26,00
Desviación típica 1,973 2.228
Recorrido intercuartílico 3,00 2.00

50

40

qoz

= É
CEse

zv

E

f f10
36

lvtujer
144

Flonbre

Sexo

Prueba de Levene para igualdad de varianzas

Variable F D-valor
Edad 0,002 0.963

Se acepta que las varianzas son iguales.

Se acepta que las medias son iguales.

Prueba T para la igualdad de medias

Variable t p-valor
Edad -0.650 0,517
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6.7 Peno.

C¿pÍrur,o 6

Creemos que la variable Paro es de gran interés y por ello dedicamos este punto a su análisis.

6.7.1, Paro y Plan 93
Paro

TotalPlan 93 NO SI

NO

123
114,0
0,8

2
1 1 , 0
-2,7
(d

125

SI

157
166,0
-0,7

25
16 ,0
2,2
o

182

Total 280 27 307

.9¿ 20(Ú
c
q)
o
L

8o

paro

Iruo

ilsr

Plan 93

Ji-cuadrado de Pearson 13,607
Grados de libertad 1
Nivel de sionificación o= 0.000
Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 n
Frecuencia mínima esoerada 10 ,99

El nivel de significación p = 0,000 y la presencia de símbolos indica que debemos
rechazar la independencia y aceptar la dependencia. Por este motivo t pdtá. estudiar el
paro utilizamos los titulados que han cursado sus estudios sólo en el Plan 93.
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Paro
TotalInqeniero NO SI

NO

70
76,6
-0,8

1 9
12,4
1 , 9
o

89

S I

85
78,4
0,7

o

12,6
- l , 9

o

9 l

Total 155 25 180

P¿n:'r: l1

6.7.2 Paro e Ingeniero

ll¡¡cunsr¿ y Hxpt.o:r'ACtoN nn DAlos

paro

lruo

Hsr

Ingeniero

Ji-cuadrado de Pearson 8 .190

Grados de libertad 1

Nivel de sionificación o= 0.004

Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esperada 12 .36

El nivel de significación p = 0,004 y la presencia de símbolos indica que debemos
rechazar la independencia y aceptar la dependencia. El paro afecta más a los ingenieros
técnicos que a los ingenieros superiores.
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6.7.3 Paro y Año de finalización de estudios
Un primer análisis nos revela que el paro afecta fundamentalmente a los tifulados

en los últimos años por lo que hemos agrupado los titulados desde L995 hasta L998 en
una categoría denominada Antes de1999.

paro

Ino

Isr
Antes de 1999 1999 2000 2001

Año de finalización

Ji-cuadrado de Pearson 12,857
Grados de libertad 3
Nivel de siqnificación o= 0.005
Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 1 (12.5o/o\

Frecuencia mínima esoerada 4.72

El nivel de significación p = 0,005 y la presencia de símbolos indica que debemos
rechazar la independencia y aceptar la dependencia. El paro afecta más a los titulados
recientes que a los de promociones anteriores.

Paro
TotalAño de

finalización
NO S I

Antes de 1999

44

37,9
1 , 0

U
6,1
-2,5
o

44

I  OOO

a 4

29,3
U,J

a - 7
-0,8

34

2000

47
51,7
-0,6

1 3
8,3
1 ,6

60

2001

33
36,2
-0,5

o

5,8
l 2

42

Total 1 5 5 25 1 8 0
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6.7.4 Paro

fiNCUn$TA v Hxrt.or¡ctt}bi Dn D¿\uo$

v Duración de estudios
Paro

NO S I
Media 5.43 5.88
Media recortada al 5% 5.42 5.87

Mediana 5.00 6.00
Desviación típica 1 ,173 1.236

Recorrido intercuartílico 1 .00 2.00

C¡¡a

Crt

7

at)
.o
E A
f
a
c)
O E

E
c

H4
L

io

€ 3
ah
o
E2

NO

25

S I

paro

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F o-valor
Duración 0.202 0.654

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la isualdad de medias

Variable t p-valor
Duración -1.758 0.081

Se acepta que las medias son iguales. Sin embargo, la media y mediana de los que
no están en paro es inferior a la de los que si están en paro lo que patece estar en
contradicción con el hecho de que el paro afecta más a los Ingenieros técnicos, estudios
de ciclo corto, que a los Ingenieros superiores, estudios de ciclo largo. En los siguientes
puntos analizamos la relación entre Paro y Duración de estudios en los colectivos:
Ingenieros técnicos e Ingenieros superiores.
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6.7.4.1, Paro y Duración de estudios en los Ingenieros técnicos

Paro

NO S I
Media 4,91 5.74
Media recortada al SVo 4,87 5,71

Mediana 5,00 5,00
Desviación tíoica 1.225 1.327
Recorrido intercuartílico 2.00 2,00

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T oara la iqualdad de medias

Variable t p-valor
Duración -2,551 0,012

Se rechaza la igualdad de medias. Podemos concluir que los Ingenieros técnicos en
paro emplean más años en ftnalizar sus estudios. Esto puede interpretarse como que
están en paro los peores esfudíantes. Veamos si ocurre lo mismo con los Ingenieros
superiores.

o n

8,0

7,O

ah
.o
E 6'0
U)
c)

€ s,o

:9
3 4,0
L

E

€ 3,0
o
o
E 2,o

N = 70

NO

19

SI

paro

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
Duración 0,642 0,425
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6.7.4.2 Paro y Duración de estudios en los Ingenieros superiores

Paro
NO SI

Media 5,86 6,33
Media recortada al 5o/o 5,79 6,37
Mediana 6.00 6.50
Desviación tíoica 0.941 0 ,816
Recorrido intercuartílico 1 .00 1 .25

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable p-valor
Duración -1.203 0.232

Se acepta la igualdad de medias. No obstante observamos que la mediana de los
que no están en paro es inferior a la mediana de los parados.

Clltt,tl

; , ]

a,tl

;,ll

U)
.o
E

an(¡)
o
c
c
;o
o
(5
L

E
o
E
an
o

85

NO

6

sl

paro

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
Duración 0 , 1 1 9 0,731
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6.7.5 Paro y Edad

C¿.plrulo 6

Paro

NO SI
Media 26.14 25.64
Media recortada al 5o/o 26.05 25.54
Mediana 26.00 25,00

Desviación típica 2.193 2,059

Recorrido intercuartílico 2,00 3,00

50
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E(Ú
Eio

ffi
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&*

NO

25

SI

paro

Prueba de Levene para iqualdad de varianzas

Variable F p-valor
Duración 0,002 0.967

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t p-valor
Duración 1.070 0.286

Se acepta la igualdad de medias. No obstante observamos que la mediana de los
que están en paro es inferior a la mediana de los no parados lo que coincide con el
hecho ya apuntado de que el paro es más frecuente entre los recién titulados que al
mismo tiempo son más jóvenes.
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Paro
TotalSexo NO SI

Mujer

31
3 1 , 0
0,0

5
5,0
0,0

36

Hombre

124
124,0
0,0

20
20,0
0,0

144

Total 4 E E 25 180

Pn¡¡ rn ll

6.7.6 Paro y Sexo

ENcunsr a y ExpL.o'lAclli¡: nr: DAlü$

Sexo

Ji-cuadrado de Pearson 0.000

Grados de libertad 1

Nivel de sionificación o= 1,000

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esoerada 5,00

El nivel de significación p = 1",000 indica que debemos aceptar la independencia. El
paro afecta por igual a las mujeres que a los hombres.
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6.8 Ssxo
Veamos la influencia del sexo en determinadas variables.

6.8.1, Sexo v Plan 93

Ji-cuadrado de Pearson 0,190

Grados de libertad 1

Nivel de sionificación o= 0.663

Casillas con frecuencia esoerada inferior a 5 n

Frecuencia mínima esoerada 26.47

El nivel de significación p = 0,663 indica que debemos aceptar la independencia.
Esto nos permite uttlizar todos los datos de la encuesta para estudiar la influencia del
sexo en otras variables.

Sexo
TotalPIan 93 Muier Hombre

NO

28
26,5
0,3

97
98,5
-0,2

125

S I

37
38,5
-0,2

145
143,5
0 ,1

182

Total bc 242 307

o

o()
L

o
fL

70

60

50

40

30

20

l 0

0

Sexo

Iw"t
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Plan 93
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6.8.2 Sexo e Ingeniero
Sexo

TotalInqeniero Muier Hombre

NO

34
29,0
0,9

103
108 ,0
-0,5

137

S I

31
36,0
-0,8

139
134,0
0,4

170

Total bc 242 307

60
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o
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L

8o

Sexo

Irr¡r.rj",

ffinonrr"

Ingeniero

Ji-cuadrado de Pearson 1 ,969

Grados de libertad 1

Nivel de siqnificación o= 0 ,1  61

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencia mínima esperada 29.01

El nivel de significación p = 0,'161. indica que debemos aceptar la independencia. El
sexo no influye sobre la titulación media o superior.
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6.8.3 Sexo y Duración de estudios

Sólo se utilizan los titulados que han cursado todos sus estudios en el Plan 93
debido a la influencia del Plan 93 sobre la variable Duración de estudios..

Sexo
Muier Hombre

Media 5,08 5,60
Media recortada al 5o/o 5,04 5,58

Mediana 5.00 5.00

Desviación tíoica 1.296 1 . 1 4 2

Recorrido intercuartílico 2.00 1 .00

Se acepta que las varianzas son iguales.

Prueba T para la iqualdad de medias

Variable t o-valor
Edad -2.349 0.020

Se acepta las medias son iguales al L%. Las mujeres y lo hombres requieren el
mismo tiempo para completar sus estudios.
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144

l-lonbre

Sexo

Prueba de Levene para igualdad de varianzas

Variable F o-valor
Edad 0.025 0.876
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6.8.4 Sexo y Tiempo transcurrido
Sexo

Total
Tiempo transcurrido

hasta encontrar
'ralraio en inl¡¡mliiaz

Mujer Hombre

No he trabajado en
informática

I
4,4
1 , 7
o

1 3
16,6
-0,9

2 1

Ya estaba trabajando
en informática

1 6
23,7
-1,6

96
88,3
0,8

112

Menos de 3 meses

20
21 ,4
-0,3

8 1
79,6
0,2

101

Ent re3y6meses

1 4
8,3
2 ,0
o

25
30,7
-1  n

39

Más de 6 meses

7
I , ¿

-0,1

27
26,8
0,0

34

Total 65 242 307

(D

.:v 10
c
(l)
C)
L

8o

Sexo

Im.,j.,

ffinontre

\ o""" \ 1o,"., 
uu" -42ee 

qo 
a¿-

,o" "%-\ \ 
=$"

Tiempo transcurrido

Ji-cuadrado de Pearson 11.973
Grados de libertad 4
Nivel de siqnificación p= 0 . 0 1 8
Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 1(10.0%)
Frecuencia mínima esperada 4.45

El nivel de significación p = 0,0L8 y la aparición de símbolos nos indica que
debemos rechazar la independencia y aceptar la dependencia de dichas variables. Hay
una celda con frecuencia esperada inferior a 5 lo que puede afectar al resultado. Se
observan discrepancias en las mujeres que en las categorías No he trabajado en
informática y Entre 3 y 6 meses hay más de las esperadas.
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6.8.5 Sexo v Situación laboral

CnpÍrur,o 6

Sexo
TotalSituación laboral Muier Hombre

Cuenta ajena

Füo

29
33,9
-0,8

131
126,1
0,4

160

Cuenta ajena

Temporal

22
20,1
0,4

73
74,9
-0,2

95

Cuenta Propia

I
5,3
1 , 2

1 7
19,7
-0,6

25

En paro

6
5,7
0 ,1

21
2 1 , 3
-0,1

27

Total 65 242 307

Sexo

Iw"t

ffiHonore
Cta. Ajena Frjo Ga. RoPia

Cta. Ajena Tenporal En Paro

Situación laboral actual

Ji-cuadrado de Pearson 2.889

Grados de libertad 3

Nivel de sionif icación p= 0.409

Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 0

Frecuencía mínima esperada 5.29

El nivel de significación p = 0,409 indica que debemos aceptar la independencia de

dichas variables.
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6.8.6 Sexo e ingresos

ñ¡¡cunsr¿ v Hxpr.or¿crór¡ nn DA'ros

Sexo
TotalInoresos Muier Hombre

Menos de 2M

1 6
10 ,1
1 , 9
o

32
37,9
-1 ,0

48

Entre 2M y 4M

29
3 1 , 6
-0,5

121
118,4
0,2

150

Más de 4M

1 4
17 ,3
-0,8

68
64,7
0,4

82

Total 59 221 280

o)
s- 10
C(¡)
o
L

8o

Sexo

Iw"t

ffinono."
lt/hnos de 2M Entre 2My 4M VÉs de 4M

lngresos brutos anuales

Ji-cuadrado de Pearson 5,400
Grados de libertad 2
Nivel de sionificación p= 0.067
Casillas con frecuencia esperada inferior a 5 t l

Frecuencia mínima esperada 1 0 . 1 1

El nivel de significación p = 0,067 indica que debemos aceptar la independencia de
dichas variables. Podemos observar que en la casilla Mujer-Menos de 2M aparece un
símbolo para indicarnos que hay más mujeres en esa situación de las esperadas. En el
gráfico puede observarse que en los sueldos bajos hay más mujeres que hombres,
mientras que en el resto de categorías ocurye lo contrario.
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CoNCLUSIoNES Y FUTURAS
INVESTIGACIONES

Presentamos en este capítulo las conclusiones y las líneas futuras de investigación.
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PARTE 1_T.1

7.1 INTRODUCCIÓN

CONCLU-SIC» ES

Tal como se dijo al principio, el fin instrumental de este estudio es conocer la
opinión de los titulados en Informática en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante durante el periodo 1984-2001 sobre la importancia en la
formación y la utilidad en el desarrollo profesional de las materias que figuran en las
Directrices Generales Propias de los Estudios de Informática . Por ello, desde el punto
de vista metodológico consideramos adecuado establecer un diseño de investigación
descriptivo y exploratorio que nos permitiera describir y analizar dicha opinión.

Cuando se dispone del censo completo de la población, ésta no es muy grande y se
pide al encuestado que tome postura, como es nuestro caso, la encuesta postal o por
correo es el tipo de encuesta más indicado . Evita el muestreo lo que, en cierta medida,
asegura la representatividad de los resultados . Además, permite que el encuestado
responda con mayor libertad, no sujeto a comportamientos socialmente correctos, y
pueda reflexionar el tiempo que necesite su respuesta. Evidentemente la encuesta por
correo postal presenta el inconveniente de altos porcentajes de no respuesta.

En las encuestas por correo postal se considera como normal una tasa de respuesta
en torno al 15% o 20% . En nuestro caso, el primer contacto con los encuestados se
realizó exclusivamente por correo postal obteniendo una tasa de respuesta del 35,36%
lo que puede considerarse un buen resultado. El segundo contacto fue mixto, correo
postal y correo electrónico y logramos una tasa de respuesta del 62,86% . Las
argumentaciones expuestas en el capítulo 4 señalan que la tasa real de respuesta válida
está comprendida, según se mire, entre un 24,33% y un 67,03% superior a lo que se
considera normal.

Una vez obtenido el fichero de respuestas procedimos a depurarlo y realizamos los
análisis univariados, capítulo 5, y bivaríados, capítulo 6, mediante el paquete
estadístico SPSS 11.0 para Windows (Statistical Package for Social Sciences) . También
hemos utilizado la hoja de cálculo EXCEL de Microsoft.

En los apartados siguientes, y a modo de conclusiones, resumen los resultados del
los análisis realizados .
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7.2 AxÁusts DESCRTPTIVo

Capfrulo 7

7 .2.1, Titulación lograda

Las distribuciones de la variable Titulación lograda en la población y en la
mueska son muy parecidas por lo que podemos trasladar a la población los resultados
que obtengamos en la muestra sin ningún tipo de sesgo. Los colectivos más numerosos
son, el de tifulados en Ingeniería Técnica de Gestióry aproximadamente un tercio,
seguido del formado por los que poseen la doble ütulación de Ingeniero en Informática
e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, aproximadamente una quinta parte.

Realizar los estudios con todos los individuos o sólo con los pertenecientes al Plan
93 afecta a la distribución de la variable Titulación lograda. La mayor discrepancia se
produce en el colectivo de los que poseen la doble titulación de Ingeniero en
Informática e Ingeniero Técnico en Informática de Gestión que disminuye
notablemente en el colectivo de los titulados del Plan 93, aquellos que comenzaron sus
estudios y se graduaron en dicho Plan.

7 .2.2 Características generales

La mayoría de los titulados
. Acceden a la universidad con selectividad.
. Eligen los Estudios de Informática por motivos vocacionales.
. No poseen otra titulación universitaria.
. No han realizado cursos de doctorado y ninguno es Doctor.

7 .2.3 Duración de estudios

Cabe destacar que en los colectivos: ITS, ITG, II e ITG-ITS la media de la variable
Duración de estudios entre los titulados que han cursado sus estudios íntegramente en

el Plan 93 es muy similar, en torno a cinco años, y que la mediana es igual a cinco en

todos ellos. Para el colectivo Al menos Ingeniero en Informática la media es 5,8 y la
mediana 6. Los titulados emplean aproximadamente eI mismo tiempo en lograr una

Ingeniería Técnica que una Ingeniería Superior.

TITULACION

Duración de
estudios

ITS ITG t l
ITG
ITS

ITG-ITS

t l
lt-trs
il-tTG

lt-tTG-tTs
Media 4,95 5.08 5.00 5.09 5.81

Mediana 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
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7.z.Almportancia y utilidad de las materias que figuran en
las Directrices Generales Propias de los Estudios de
Informática.

Salvo la materia APLICACIONES A LA EMPRESA, el resto ocupa el mismo lugar
en la ordenación por importancia en la formación y utilidad en la profesión.

Las menos valoradas, de menor a mayor, son: FÍSICA PARA INFORMATICA,
ESTADÍSTICA PARA INFORMATICA y MATEMÁTICAS PARA INFoRMÁTICA.

Las más valoradas, de mayor a menor, son: PROGRAMACIÓN, BASES DE
DATOS y REDES DE ORDENADORES.

7.2.5 Proceso formativo

Casi todos los encuestados (94,8%) se muestran a favor de que los alumnos
realicen prácticas en empresas de modo simultáneo a los estudios.

La mitad aproximadamente (48,5%) opina que lo estudiado en la carrera
corresponde a lo que esperaba y la otra mitad (5'1,,5'/") se siente defraudada.

Sin embargo, dos tercios (67,8%) opinan que la formación recibida no es adecuada
para la inserción en el mundo laboral. Según estos, para mejorar la preparación de los
informáticos y facilitar la inserción laboral se debería:

. Suprimir, disminuir o hacer optativas la FÍSICA PARA INFORMATICA, la
ESTADÍSTICA PARA INFORMATICA Y IAS MATEMÁTICAS PARA
INFORMÁTICA que son las materias menos valoradas en Importancia en la
formación y en Utilidad profesional.

' Añadir una serie de materias destacando: PROYECTOS DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS, NUEVAS TECNOLOCÍaS y E-BUSINESS.

. POtCNCiAT: IA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS, 1A
VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIOS AL MUNDO PROFESIONAL Y IAS
PRÁCTICAS.

7 .2.6 Aspectos laborales

Más de una tercera parte ya estaba trabajando mientras esfudiaba, esto puede
explicar en parte el comportamiento de la variable Duración de estudios. Otro tercio
declara que encontró trabajo en menos de tres meses al concluir los estudios. Podemos
considerar que las titulaciones de informática tienen bastante demanda.

Tan sólo lun8,8% está en paro frente a|83,0% que trabaja por cuenta ajena y el8,'J,%
que lo hace por cuenta propia.

Aproximadamente un 80% dice que su trabajo actual tiene mucha relación con la
informática y tan sólo unL,4% declara que su trabajo no tiene ninguna relación con la
informática.

Una gran mayoría (40,7%) trabaja como Programador, Analista o Analista-
Programador, lo que puede interpretarse como infravaloración del titulado o como un
problema de sobreeducación.
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Un 80% se declara muy satisfecho o bastante satisfecho en su trabajo actual y tan
solo un 1.,1% dice que no está nada satisfecho.

Algo más de de la mitad (53,6%) declara unos ingresos brutos anuales entre 2 y 4
millones. Llama la atención que un 17,'J,% declare que gana menos de 2 millones brutos
al año. Podría decirse que los ingresos de los titulados en informática son bajos. Esta
información recalca lo que ya hemos dicho, que los titulados en informática están
ocupando puestos y desarrollando trabajos de inferior categotia al que corresponde a
su nivel educativo.

Cabe destacar que el64,3% de las empresas en las que trabajan üene más de 50
empleados.

7.2.7 Otros aspectos

El colectivo de titulados es joven y mayoritariamente masculino. La edad media
está en torno a los 28 años. Debemos tener presente que las primeras Facultades de
Informática se crean en 1976 y los estudios de Ingeniero en Informática e Ingeniero
Técnico en Informática comienzan en 1990.

7.2.8 Comentario libre

Han sido muchos los encuestados que expresan su opinión, con frecuencia muy
extensa, sobre aspectos muy diversos.

7.3 ANÁlIsrs DE RELACTóN

7 .3.1Plan 93 y titulación

El análisis de relación entre las variables Titulación lograda y Plan 93 muestra que
existe relación entre la titulación lograda y el Plan en que han realizado los estudios.
Cuando en la variable Titulación lograda consideramos todas modalidades se
observan discrepancias de comportamiento en los colectivos de Ingenieros Superiores
que además son Ingenieros Técnicos, sobre todo Ingenieros Técnicos de Gestión. Esto
puede deberse a que muchos de los que eran Ingenieros Técnicos de Gestión en el Plan
anterior se hicieron Ingenieros Superiores en el Plan 93. Sin embargo, cuando el
análisis se realiza entre Ingeniero Superior y Plan 93 no existe relación, por lo que
podemos utilizar todas las encuesta en los análisis de relación entre ser Ingeniero
Superior o no y otra variable.

7.3.2lmportancia en la formación y Utilidad profesional

Al comparar las valoraciones de Importancia en la formación con las de Utilidad
Profesional dadas a cada una de las materias que aparecen en las Directrices Generales
Propias de los Estudios de Informática aparecen los siguientes resultados:

. Se rechaza la igualdad de medias en todas las materias salvo en la materia
SISTEMAS OPERATIVOS. En INGENIERÍA DEL SOFTWARE sóIo se Techaza
la igualdad de medias al nivel 0,0'J., y se acepta la igualdad de medias al nivel
0.05.
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' Se valoran como más importantes en la formación que útiles en la profesión:
ARQUITECTURA DE ORDENADORES, FfSICA PARA INFORMÁTICA
(valores atípicos), LENGUAJES Y COMPILADORES, LóGICA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (valores atípicos) y MATEMÁUCAS PARA
INFORMATICA (valores atípicos).

' Se valoran como más útiles en la profesión que importantes en la formación:
APLICACIONES A LE EMPRESA, BASES DE DATOS (valores atípicos),
ESTADÍSTICA PARA INFORMÁTICA (valores atípicos), PROGRAMACIÓN
(valores atípicos) y REDES DE ORDENADORES (valores atlpicos).

7.3.3lmportancia en la formación y Utilidad profesional
frente a Ingeniero Superior.

Al buscar posíbles relaciones entre el hecho de ser Ingeniero Superior o no y las
valoraciones en Importancia en la formación y Utilidad profesional dadas a cada una
de las materias se observa que no hay diferencias de valoración, o lo que es lo mismo,
que los Ingenieros Superior y los Ingenieros Técnicos tienen la misma opinión.

7.3.4 Titulación

El análisis de relación de la variable Titulación lograda ofrece los siguientes
resultados:

. Debe aceptarse la dependencia entre las variables Titulación lograda y
Corresponde [o estudiado en la carrera a lo que esperaba cuando eligió estos
estudios. La diferencia más fuerte se da entre los Ingenieros Técnicos de
Gestión.

. La variable Tifulación lograda no influye sobre la variable Adecuación de la
formación recibida en la Universidad para la inserción en el mundo laboral.
Conviene destacar que el 67,75% de los titulados opina que la formación
recibida en la universidad no es adecuada para la inserción en el mundo
laboral.

7.3.5Ingeniero

EL análisis de relación entre el hecho de ser Ingeniero Superior o no y otras
variables concluye que:

' Los Ingenieros Superiores emplean más tiempo en completar sus estudios que
los Ingenieros Técnicos. Sin embargo esta diferencia está en torno a un año
mientras que hay una diferencia de dos años entre la Titulación superior y la
Titulación técnica.

' No hay relación entre ser Ingeniero Superior y Realizar prácticas en empresa
de modo simultáneo a los estudios. Casi todos opinan que deben potenciarse
las prácticas.

' El ser Ingeniero Superior influye sobre la variable Corresponde lo estudiado a
lo esperado. Los Ingenieros Superiores se manifiestan más a favor de que sí se
corresponde lo estudiado a los esperado. Sin embargo, los Ingenieros Técnicos
opinan lo contrario; son más los que creen que lo estudiado no se corresponde
con lo esperado.
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. El tiempo transcurrido hasta encontrar trabajo también depende de ser
Ingeniero Superior. En las categorías "No he trabajado en informátrca" y "}l4ás
de un año" hay más Ingenieros Técnicos que Ingenieros Superiores.

. La situación laboral tiene relación con ser o no Ingeniero Superior. El paro
afecta más a los Ingenieros Técnicos. Por el contrario, Cuenta ajena fijo es más
abundante en los Ingenieros Superiores.

. Los ingresos brutos anuales dependen de ser Ingeniero. A mayores ingresos
mayor porcentaje de Ingenieros Superiores.

r No aparece relación entre Ingeniero Superior y las variables Relación del
trabajo con la informática, Puesto de trabajo, Satisfacción en el trabajo,
Actividad de la empresa y Tamaño de la empresa.

7.3.6 Edad

El hecho de que exista relación entre las variables Edad y Plan 93 implica que el
análisis de la variable Edad deben realizarse únicamente en el colectivo de los ütulados
que han realizado todos sus estudios en el Plan 93. Se observa que:

. No hay diferencia de medias entre los Ingenieros Superiores y los Ingenieros
Técnicos lo que contrasta con las duraciones de los ciclos formativos 5 y 3 años
respectivamente.

. La Edad de los colectivos "Cuenta Ajena F$o" y "Cuenta Propia", que
corresponden a situaciones laborales más estables, tiene una media superior,
en aproximadamente 2 años, a los colectivos "Cuenta Ajena temporal" y "En
Paro".

. La Edad influye sobre los Ingresos Brutos Anuales. Estos aumentan con la
edad.

. No hay relación entre las variables Edad y Sexo.

7.3.7 Paro

Las variables Paro y Plan 93 están relacionadas. Por esto, al estudiar el Paro lo
hacemos sobre el colectivo de los titulados que han realizado todos sus estudios en el
Plan 93.

. Como ya hemos dicho, al esfudiar la variable Ingeniero, el paro afecta más a
los Ingenieros Técnicos que a los Ingenieros Superiores.

. El Paro tiene relación con el año de finalización de estudios/ es mayor en los
recién titulados que en los titulados de promociones anteriores.

. Aunque el análisis estadístico indica que no hay relación entre las variables
Paro y Duración de estudios, la media y mediana de la variable Duración de
estudios es superior en el colectivo de los Parados que en el de los No
Parados. Un estudio más detallado indica que en el colectivo de los Ingenieros
Técnicos sl hay relación; los parados tardan más en terminar los estudios que
los no parados. Esto no ocurre en el colectivo de los Ingenieros Superiores.

. No se observa relación entre la variable Paro y las variables Edad y Sexo.
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7 .3.8 Sexo

CONCI,USIONIjS

Las variables Sexo y Plan 93 son independientes por lo que hemos utilizado los
datos de todos los encuestados en el estudio de la variable Sexo. No se detectan
dependencias importantes entre la variable Sexo y otras variables.

7.4 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Unavez iniciado el camino y a la vista de los resultados obtenidos nos parece muy
interesante que este trabajo no termine aquí. El uso de Internet y del correo electrónico
hace factible mantener un contacto periódico con los nuevos titulados y con los de
promociones anteriores.

Una primera cuestión que nos proponemos abordar de inmediato es contactar con
todos los que han participado en la presente encuesta a el fin de mantener y ampliar,
en 1o posible, su contacto con la Escuela en la que se graduaron.

Estos contactos periódicos con los titulados permitirán:
. Conocer las características sociodemográficas de los titulados.
. Mantener uno perfiles profesionales actualizados.
. Realizar un seguimiento de la situación profesional.
. Tener información sobre la evolución del sector.
. Disponer de información sobre la formación recibida en la Escuela y sobre la

formación de postgrado.
. Conocer qué nuevas materias solicita el mercado laboral.
. Tener información sobre cómo pueden colaborar con la Escuela y lo que

pueden aportar los antiguos titulados.
' Comparar el Plan de estudios actual con el Plan 93 objeto de este estudio.
. Efecto del convenio de Bolonia sobre los Ingenieros Técnicos.
' Efecto de la Burbuja tecnológica.

Cada uno de estos puntos puede ser un tema de investigación futura.

Una línea de investigación complementaria consistiría en realizar un estudio
similar con las empresas y los empresarios.
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DmnCTRICES GENERALES PnOpIAS
DE Los EsruDros DE INronvrÁucA

A.1 TÍruro oE INceNrERo sN INronvtÁrrce

tsoletln Oficial del Estado t 276 de2O-LI-I990. 34407-344tJ2.

Materias Troncales Contenidos Gréditos

Primer Ciclo

Estadística

Estructura de datos y de la
información

Estructura y tecnología de
Computadores

Fundamentos físicos de la
lnformática

Estadística descriptiva. Probabilidades. Métodos estadísticos
aplicados.

Tipos abstractos de datos. Estructuras de datos y algoritmos de
manipulación. Estructura de la información: Ficheros, bases de
datos.

Unidades funcionales: Memoria, procesador, periferia, lenguajes
máquina y ensamblador, esquema de funcionamiento.
E f e c!¡ón i ca, S iste mas d i g itales-, P e-rifé rico.,s_,

Electromagnetismo. Estado sólido. Circuitos.

b

1 2

1 5

o

Fundamentos matemáticos
de la Informática

Metodología y tecnología
de la programación

Sistemas operativos

Teoría de autómatas y
lenguajes formales

Algebra. Análisis matemático. Matemática discreta. Métodos
numéricos.

Diseño de algoritmos. Análisis de algoritmos. Lenguajes de
programación. Diseño de programas: Descomposición modular y
documentación. Técnicas de verificación y prueba de programas.

1 8

1 5

Organización, estructura y servicio de los sistemas operativos.
Gestión y administración de memoria y de procesos. Gestión de

Máquinas secuenciales y autómatas finitos. Máquinas de Turing.
Funciones recursivas. Gramáticas y lenguajes formales. Redes
neuronales.

o

9

Seoundo ciclo

Arquitectura e Ingenierla
de computadores

Arquitecturas paralelas. Arquitecturas orientadas a aplicaciones y
lenguajes.

9

lngeniería del software

Análisis y definición de requisitos. Diseño, propiedades y
mantenimiento del software. Gestión de configuraciones.
Planificación y gestión de proyectos informáticos. Análisis de
aplicaciones.

Heurística. Sistemas basados en el conocimiento. Aprendizaje.
Percepción.

Compiladores. Traductores e intérpretes. Fases de compilación.
Optimización de código. Macroprocesadores.

1 8

I

I

Inteligencia artificial e
Ingeniería del
conocimiento

Procesadores del lenguaje

Redes Arquitectu ras de redes. Comunicaciones o

Sistemas informáticos

Metodología de análisis. Configuración, diseño, gestión y
evaluación de sistemas informáticos. Entornos de sistemas
informáticos. Tecnologías avanzadas de sistemas de
información, bases de datos y sistemas operativos. Proyectos de
sistemas informáticos.

1 5
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A.2 TÍruro DE INGENIERo TÉcNIco EN lNponvlÁrIca
DE GESTIÓN

Boletín Oficial deletin Estado n" 278 de2O-77-799O 34403.
Materias Troncales Contenidos Créditos

Estadística EstadÍstica descriptiva. Probabilidades. Métodos estadísticos
aplicados. I

Estructuras de datos y de
la información

Tipos abstractos de datos. Estructuras de datos y algoritmos de
manipulación. Estructura de la información: Ficheros, bases de
datos.

1 2

Estructura y tecnología de
computadores

Unidades funcionales: Memoria, procesador, periferia, lenguajes
máquina y ensamblador, esquema de funcionamiento.
Electrónica. Sistemas d igitales. Periféricos.

I

Fundamentos matemáticos
de la lnformática

Álgebra. Análisis matemático. Matemática discreta. Métodos
numéricos.

'18

1 2
Ingeniería del software de
gestión

Diseño, propiedades y mantenimiento del software de gestión.
Planificación y gestión de proyectos informáticos. Análisis de
aplicaciones de gestión.

Metodología y tecnología
de la programación

Sistemas operativos

Diseño de algoritmos. Análisis de algoritmos. Lenguajes de
programación. Diseño de programas: Descomposición modular y
documentación. Técnicas de verificación y prueba de programas.

1 5

Organización, estructura y servicio de los sistemas operativos.
Gestión y administración de memoria y de procesos. Gestión de
entrada/salida. Sistemas de ficheros.

6

Técnicas de organización y
oestión emoresarial

El sistema económico y la Empresa. Técnicas de administración
v técnicas contables. 1 2
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A.3 TÍruro DE INGENIERo TÉCNIco EN INP'OnVÁUCR
DE SISTEMAS

Boletín Oficial del Estado n" 278 de20-1'J.-1990 3M04-34405.
Materias Troncales Contenidos Gréditos

Estadística
Estadística descriptiva. Probabilidades. Métodos estadísticos

b

Estructuras de datos y de
la información

Tipos abstractos de datos. Estructuras de datos y algoritmos de
manipulación. Estructura de la información: Ficheros, bases de
datos.

1 2

Estructura y tecnología de
comoutadores

Unidades funcionales: Memoria, procesador, periferia, lenguajes
máquina y ensamblador, esquema de funcionamiento.
Electrónica. Sistemas d igitales. Periféricos.

1 5

Fundamentos físicos de la
Informática

Fundamentos matemáticos
de la Informática

Metodología y tecnología
de la programación

Electromagnetismo. Estado sólido. Circu itos.

Algebra. Análisis r"i"rát¡"o. Matemática d¡screta. Métodos
numéricos.

Diseño de algoritmos. Análisis de algoritmos. Lenguajes de
programación. Diseño de programas: Descomposición modular y
d o c u m e nta ció n. Té cn i cas d e verif cació n y,p¡q 9-p g d e -p¡o,g EI!,l-a g,

o

1 8

1 2

Redes Arquitectq¡a de redelQg¡nunlceelenes. o

Sistemas operativos
Organización, estructura y servicio de los sistemas operativos.
Gestión y administración de memoria y de procesos. Gestión de
entrada/salida. Sistemas de ficheros.

6

Teoría de autómatas y
lenguajes formales

Máquinas secuenciales y autómatas finitos. Máquinas de Turing.
Funciones recursivas. Gramáticas y lenguajes formales. Redes
neuronales.

o
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PraN 93

8.1 TÍrulo pn INcsNrERo sN INronvÁrtca

febreroBoletín Oficial del Estado no 37 de L2 de febrero de 993.Páss. 4467-4478.
MATERIAS TRONCALES

Gurso

1

Asignatura

e.i.ailiill I

Gréditos anuales

Tota!eg
o

Teó_¡icos

4,5

P¡ácticos
1 .5

2
2

:l
.t
2

Tipos abstractos de, -datos
Fundame¡tg-p d-9 fas basg -de- da!99
Fundamentos de los Comnutadores

o
^
: -
;
o

;

4,5

.4 . ,5 -
4,5

¡i:,i

!,9
"1,.r5
í q

^ -
J

1,,,;
lgn$gmento" 9 lec¡ológjc""99 de los -Computadol:"es
Estructura de Computadores I

1 Fundamentos Físicos de la Informática o o .t

I

ti,
1
1
2
z

Análisis Matemático

Matemática Disc¡eta

Programación Metódica

Fundamentos de los Sistemas Operat¡vos

7,5 4 ,5 ?.:
ó
;
J

;,;
4'5

1 , 5

7.5

715

t

o

4,5

4,5..

4,5

4,5

4.5

2 Lenquaies, Gramáticas y Autómatas 4,5 J t 4

2

^.
J

;

Arqg!teclu¡a
Anáfislg y Espgc-rficación de pistemas de fnfg¡mació¡
lnoeniería del Software I

4,5. ......

. ;
o

o

3
.t

115

3

?o

4 lnoeniería del Software ll o ? J

4

4
a

;
;

F¡¡ndamen!os, de la tntg!ige¡-cf a

Compiladores I

Compiladores ll

Redes de Computadores

4,5
4,5
4,5
4,5-

o

J

ó
;
J

?

l q

1 , ;
1 R

i ,u
a

.t Sistemas de Transportes de Datos 4.5 ? l q

Sistemas Informáticos 1 5 1 5

MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Curso
Gréditos anuales

Totgles-
4.5

Tepricos
I

2 Diseño v Gestión de Bases de Datos o 5

3 Alqorítmicos .J

3
4

J

;
Desa¡rolfg y Gesljón de los Sistemas de lnformación en fa Empresa

Sistemas de lnformación en la Empresa

o

ô

;,;
4,5

..... 4,5.....

l '5
'  

; '
J

l '5
l c

i ,s
l (
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MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos

4r5

4-,5
11.5-'

;,;

4,;

4,5- .
4,5

I

; ;
l , ;
1 E

; ;
1 , ;

4,5

ó
6

Computación Matricial

Computación Paralela

esen-q Ce 9lqlelTfes Pisi!ale9*----

b

o

2

,l

o

o

J

Eyaf gqcign de Co¡figq¡gciones !¡fo,¡.máticas
M gdelog d e Fab ricac-ió,n g.slstida po-¡ C o m p-gtad or
Fu¡dame4!o,9 de Comp-gJa9ión G¡áficg
Gráficos

llgs-$-erc-q9!-lúgtlp.fl 'rrlgrllp_

6
a r , ;

1 E

;
J

4,5.
A E

6

4,5

3

, t ñ

:

F-fp"glSILegjQ¡ Con cu rren te b 4,5 I , C

Programación en enlo$os lnteractlyos
P¡og¡amgglón orie¡,ladg a objetgg

Razonamiento Geométrico

Reconocimiento de Formas

Robótica

4'5

o

t,,;
b

ô

1 E a

2

1 , ;

^

Sistemas Conexionistas 4.5 1 , 5
Sistemas Industriales
S_istem a s I nform-á!¡"-cog D islr! b ¡¡ ido-9
S_istemas de Tiempo Real
Sistemas- Tgle¡antes a Fallos
Teoría de !a -C_9¡nplgiipao_

o- - ^
o

J

;,;
-415
3

-a*-

3
1 , 5

115

1 r5
l 6

b

;,,,;
4 .5

-Leíra*de-lalrlerrnssip-n_v"-9els_c_9gif is?eletr o l E

Pfanificaqió¡ de tas Teg¡ologías de la lnformacfón

tmpacto S_oc,iaf

Computación Óptica

Control Digital

;;;
6

6,

6

- : -

;;

Á :
2^^ ;  -
J

; - -
^
. ;

: -_;;e_
.... .4'1.. .. .

^ - .

4,5

4,5

1 ;
1 E

; ;

n "

á
1 É

;
Control de Procesos lndustriales 1 , 5

o

ô

ô
: -
;*- '
;
o

:
o

6

LF
o

6

o

a";
.;

Ĵ

' l F

^ * *
J

^

;
1 E

;;,,,i
, E

i,.i
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Diggño de fa Orgg¡i4a.{ón de fa -Emp¡"gga
D-i¡ecclón de !a Tecnologia

Dirección de la Producción

Sfslemg E,conómico y Emp-¡"esa

TÍalamlenlo Digitaf de fa Señal

Axrxo B

4'5
A E
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8.2 TÍruro DE INGENTERo TÉcNrco EN lNpoRvrÁrlce
DE GESTIÓN

Boletín Oficial del Estado no L8 de 21 de enero de 1993. Páss.1565-1578
MATERIAS TRONCALES

Curso Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
1 Estadística I o 4,5 1 , 5

1
2
z

i
Fun$gmen-!o-9 dg fas Bas_e.g de- Batg;

fg¡lg¡fg-nJSS de los Computadores

4,5

2

;;;
4 4

o

^ "
o':
o

4,5-
A E 1 , 5

1 ¡!Igqn9$o9*I9,cll9lQg!cosd_e' !ggComputadores a 3
2 Estructura de Computadores I o 4,5

4,5

!,5
4,5

*,P
4.5

I A

1

1

1

Algebr.a y TeorÍp de_ Matrices

Análisis Matemático

Matemática Discreta
7 r5

7 E 3

4,5

4,5

Fundamentos de la Prooramación

ProgrglIegLóL!y!*e2
2

3
3

Fundamentos de tos.- -Sistemas Operalivos
A¡ á_!gi-s y Ss pecif i ggj-ó_¡ d e- -S jglgmas d e I nfo rmació p
Ingeniería del Software I

o 4,5 1 E

2

o

o

z Sistema Económico y Empresa 7.5 , t 4

; ;2 Técnicas de Administración v Contables

MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Curso

1

;
toói". l" p,irl;il;; 

Asisnatura Créditos anuales

Totafes

. 4,5.
o

Teó_lcos

:

', ' ';;;
JRedes de Comoutadores

z 4,5

o

MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura

AdmFigl!:ac1ó,! de Sjsfemas Operativos

Adquislción y_A._co-¡djcignamiento de la Señal

.P,:sere*q9'9ncg"lpj-e9l9lig-qi-p9r"Qsnpllfs_{qf

Créditos anuales

Totales T-eóricos
I A

P!:áplj-cos

n "- '  
:

4.5

4,5

o

J

Diseño de Sistemas basados el microprocgsadore-s- 3

F3n-{gmenlgs de Compglación Gráfica
Gráficos

u
!,5
4,5

J

;

1 , 5
;

á
t Á

:6
Historia de la lnformática y metodología Científica 4,5 1 , 5

del Mantenimiento 6 J

l-¡og¡ama"gión en -E ntg r.¡.o9 lnlg¡aclivog
Presmncgi0l:*q!9$sq a a 9"pi9!9i**_ _

415.......

1 , 5

I A----^.

á---
Robótica 3 3
Sistema"s- lndustriales _
Sistemas Informáticos Distribuidos

_q_
6 ü*- 1 E

2'1.4
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Sistemas Tolerantes a Fallos

T_e9¡!9 de fa l¡fo-¡maclón y !e fa Codlficacjó_¡

P"lanifigacióndelM
tmpacto Socia! dg las Tec¡glggias de_ la l¡f"-o-¡mación

Control de Procesos Industr¡ales

Teo¡Q Generat y Dj¡ámlca de Slglemas
Tec¡ofogia y Co¡!¡ot de Rgbols y Sisfgm3,s, Sensoriales
Trg¡smls!ón y Procesgdg Ópljco de !a Inlormación

Geometría

Métodos Numéricos Básicos

Métodos Numéricos de las Ecuaciones Diferenciales v en Diferencias. Método de
los Elementos Finitos

l¡lerve¡c-ió¡ Admin js1¡ativa "de fa" l¡fo¡mática
f ntr"o-dgcción af i¡g!és-.Científico;Téc"nico

Leng¡1ajgs, Gramállcas y Au!ómatas

Desa¡¡offo y Geslió¡ de fog Slglemas

Sistemas de Información en la Emp¡gsa

Fi¡¡3enefiee je reJltlelig-ensre-4rlfreel-**
Té9¡pa9 de F l¡tgfigenc
Co_mplfado¡g-s_ !
Compifado¡es ll
Esqggmgs Algorilmicos
Diseño de Sistemas

Contabilidad Financiera

lntroducción al Análisis de Estados Contables

o

4,5
o
^ - -
o

4-t5*

o*-'^
o" * . ^ . . . .
o
: - -

- : -
o

o

a

¿,s
ó

J

A,Nr,xo B

J,,5
1 4

á

1 , 5

:1,_5
:1,5
a

o

ô

o

7,5

o

415-

3
4,5
3
J

"

J

3

3--,
3

4,5
l q

; , ;
' l E

4,5

-4,9

:
J' ^
J

b

3

Ĵ

:

+ ,c

o

; ,
o- ; , ;

4,5

o

"**..*,5--*.*

^ -
o
^-
o

4,5

4

4,5

4,5

,4-,5-
4,5
o- . ^ ^ -
o

A E

;,;
4,5

6

6

¿+. c
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8.3 TÍruro DE INGENTERo TÉcNrco EN lNp'onvÁuca
DE SISTEMAS

Boleln Oficial del Estado no 37 de 12 de febrero dee 993.Páss. M78-4489.
MATERIAS TRONCALES

Gurso Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
1 Estadística I 4,5 1 E

2
2

:t
1

Tipos abshactos de datos o

ô

ô

4.,5..........

7,5-
4,5

J

f,5
1 . 5Fundamentos de las bases de datos

FIJ¡dame¡tos d g !9s- _Computado¡es
Fundamentos tecnológicos de los Computadores

1 . 5

2 !_sJ¡¡,pJ¡¡a d9- Com,p¡{a-d-o-¡9s I o 4,5 I , C

;1

1

I

F¡¡-n-dqmenlos F!9i9o9 de ta fnfo¡mállca
Afgeb¡a y Teorí
Análisis Matemático
Matemática Discreta
Fundamentos de la Programación

o

;,;

!,5
4,5

4r5

4,5

J

;

4,5
I E

7,5

7,5
o

é

1

1

2 Programación Metódica

2
2
z

;

Fundamentos de los Sistemas Operativos o

¿,s
4,5

4,5 1 E

; . ;Lenguajes, Gramáticas y Autómatas

Modelos abstractos de Cálculo ? t . J

Redes de Computadores o ?

MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Gurso

I

;
3
3
2

Asignatura
Créditos anuales

Totafes
4.5

!,5
o
^
^

Lógica de primer Orden

Periféricos

Tratamiento Diq¡tal de las señales

MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura

Apministrac-ió,¡
Adqulsjción y Acg¡!!c-ionamienlg 9e la Señal
DiseñodeCircuitosasistidos".p.9¡eq[]py!l{9L

Créditos anuales

Tolales
4,.5-
415

," "__.--E__
6

Teóricos Pr-áclicos

3t , c

1 , 5

Phelf g_qg*sl!kne9".besqq99"*e"I""rnt9t9plqc*eg#:q9!_ 3

Historia9elalnf o.fináticay- j!ne_1_o_9_-o]9Cj9_9ifl I jl!93_

6

;;,li

J,i_
D

3

3

3

^

a

á
I F

;

1 , ;
del Mantenimiento 2

Concurrente o 4,5 1 t

P-¡o g¡a.mació n e n e- llop os I n t_egcliyog

l-¡og¡amagipn or!9¡lada a objelgs_
Sistemas Tolerantes a Fallos

4,5 I E

i:,i 1 , 5

le_q ría d9-l 9__!lÍo rm a ció n y d_e | 3- Q.99!f ic-q ció ¡__ 6 4.5 t , c
plen"ifl p-e-si-oJ:!'dela:Je9n-eLo_ele:!*hlffsrnepión o J ó
fmp"glo So9i9.! pe fas T-e-c¡ofogías dg !a lnfo¡mac!ón 4,5 ? 1 , 5
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lmptantació-n de las Tec¡ofogías de la lnformación
Computación Óp1fca

Métodos Numéricos Básicos

asisl[da por Computadgr

Robótica

Relaciones Jurídicas Básicas

,An*rxo B

o

6 4,5

*,9
e

á

3
l Á

¡
o

Arquitectura de Computadores

del Software I

o

.t

?

á
4.5

4,5

J

l q

r , ;
"t '5
1 , 5

1 , 5

Fundame-¡los de ta l¡te-ligencia Artjfiglaf
Técniqg de fa fntelig-e-¡gia Artificiat
Complladores I
Cgmpiladores f!
E

Diseño de Sistemas

Slslemg de tnfo¡magión en fa Empresa

S!,91emas lnfo¡málicgs Dis!¡ib¡¡idos

Sislemas de- Tiempo Real

T-eoria de ta Complejidad
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PrnN 2001,

C.1TÍrulo os INcnNrERo uN INronvÁrtca
2001 -35686Boetín Oficial del Estado no 230 de 25 de septiembre de 200L. Páss.35672-35686.

MATERIAS TRONCALES

Gurso

1

;-

Asignatura
Gréditos anuales

r-oleles
6
o

ó
1 2

T_eóricos

ii,,,s,
--ó

l-¡9c1jc99
J

;,;

- ;
o

ESTADfSTIcA
pRocRAMAc!óN y _EsrRUcruRArQ DE DATos
BASES DE DAT.OS I

rruroRvArcn BAsrcA
z

1

2

1

ESTRUCTU RAS DE COMPUTADORES

FUNDAM,ENToS rlslc_os oe m ¡ruronuÁr1cn
ALGEBRA

cALcULo INFINITESIMAL

o

ró,;
6 ;

4.5
?

.̂t

.t

#
J

li,,,i;i

;

1

I
1

1

o

ô
:
o

uRrruAr¡ca DIScRETA
.

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION I

1 FUNDAMENTOS DE PROGMIT¡RCIÓT.¡ II o 3

SIST-EMAS OPERATIVOS I

SISTEMAS OPERATIVOS II

o

4,5

3

225
2,25

ó
;.;¿2

,,
2

4r5 .
4,5

2?5_
1 E

)iÁ
LENGUAJES, eRRuArcRs v RutóulrRs 3

2,29,COMPUTABILIDAD
1 2

o

ô

6

4.5

4,5

4
4
4

;
4

ARoulrEcruRA E !NGENIERIA D-E coMpurADoRES
nnfu¡s¡s y EspEcrFlcAclóN D-E slsrEMAS DE INFoRMAC!óN
rruceN¡eRfn DEL goFTWARE !

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIF| CtAL

TEcNICAS DE INTELIGENcIA ARTÍ FfcIAL

o

Ĵ

;
,¡

i,,/á
2,25

;
3
J

z,,i,l;,
2,25

4 PROCESADORES DE LENGUAJE 9 o 2

4

4

REDES A E

;
o J

415

ó* ; ;
SISTEMAS INFORMATIcos5 1 5 0

MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Curso Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos

1
2
2

_2
3

LÓGIcA coMPUTACIoNAL
LENGUAJ ES_ y PARADIGMAS oe enocRRHanc¡ót'l

GRAFIcoS PoR COMPUTADoR

o

6

4.Q

o

¿.s

3 I
J

)¡iti;i
3

2,25

l,,l:,1
a

),2ii,
? BASES DE DATOS II 6 ? 3

J

?

4

Dls-Eño y pRo_cRAMAc!óN AVANZADA D-E ApLlcAcloNFS

FUNDAMENTOS DE AROUITECTURA D_E -COMPU-TADORES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA I

SISTEMAS DE INFoRMACIÓN EN LA EMPRESA II

ALGORITMIA AVANZADA

4,5-
o
;
o- --;
o

2.25 2.25

J

;
;

2,25 ;'.ii
5 SISTEMAS OPERATIVOS EN RED I 4.5 4.5
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MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
AM PLIAC lÓ N DE -ESrADf STIC_A
AM plf AC lÓ N DE MAT-E MATICA D ISC RET-A
coM P_urAcf ÓN GEOMÉTRICA
coM PU-rAClÓN MATRICIAL
coMPUT-ACIÓ_N PAMLELA
GRAFICOS AV-AN"ZADOS Y ANIMACIÓN
JUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

4,5 I , C

^
:

o
;
o

ô";
o

ô

;
J

á

J

J

3
?

:
o

MODELOS DE FABRICAC!óN ASISTIDA pO_R COMPUTADOR
RAZONAMIENTO

ROBOTS AUTÓNOMOS

TECNOLOGIA WEB

o
:
o':
o'^
o
: '
o

J

;

;
I

a

J

I
J

3
t)

J

o
;
o
;
o

6

ARQUITECTURAS RECONFIGURABLES o 2

AROUITECTURAS Y SISTEMAS OPERAIIV,O,S PARA TIEMPO R-EAL
DlsEÑo- DE S_ISTEMAS BASADOS EN CIRCUITOS INTEGRADOS

INFORMATICA DE COMUNICACIONES

o

t)

o

ó
J

J

?

J

3
o

MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR

SISTEMAS INDUSTRIALES

MÉTODoS NUMERIcoS DE LAs ECUACIoNES DIFERENCIALES Y
ELEMENTOS FTNTTOS- _

o

J6 a

slsTEMA ECONóMICO D^E LA EMPR-ES-A
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABLES
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR

ô

; 3

:
o
^

J

á

o

o

FORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGENES o 3 3
S|STEMAS Y AROUITECTURAS,ESPECIALIZADOS

T_ECNOLOGIA y AROUITECTURA ROBóTICA

APLTCAC_ION-ES INDUSTRIALES DEL RECONOCIM IENTO AUTOMATIC_O
APRENDIZAJE COMPUTACIONAL Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

o
:
o

;
b

:

3

a 3

BASES DE DATOS AVANZADAS o 3
BASES D-E DAToS DISTRIBUIDAS

HlsToRlA D_E LA INFORMAICR y METODOLOGIA CtENTÍFICA
INFORMATICA MUSICAL
INGENIERIA DEL LENGUAJE NATURAL

o J

;
o

o

ô

3 3
3
J

J

PROGRAMACTÓt ¡ CONCUnReXTe 3
PRoGRAMACIÓN EN -ENTORNOS INTERACTIVOS

SISTEMAS DE !NFORMACtóN SEMTESTRUCTUMDA
AUTOMATIZACIÓN
q o*NIB9!-B oB_8 A¡4F rJIAp oR"*-_

o

;
;
e

;

ó
^
;

á

o
:
o
;
o

o 2
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AM P_LlAc Ió N DE G E_oM _ETRIA
Rtr¡pl-lAclÓN oe vRreuAlcAs
cAlculo ruut¡ÉRtco
cAlcur-o r¡uuÉRrco ApLrcADo R r-R rnroRn¡ArtcR

DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS

TÉcNtcAS DE GMBACIóN soNoRA EN EsruDto DtctrAL
recxol-ocfR y slsrEMAS óprtcos y oproELEcrRóNlcos ApLtcADos A
LR lnronuAlcR

6

ANnXO C

4 4

; , .
3

J

:
J

á

"3
J

Ĵ

i,t
?

^
;

J

415

f,5
4,5
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C.2 TÍruro DE INGENTERo TÉcNrco EN INponuÁrrca
pE GnsrróN

Boletín Oficial del Estado no 230 de 25 de bre de 200'J.. P ázs. 35687 -35697 .n
MATERIAS TRONCALES

Gurso Asignatura Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
1 ESTADISTICA o

2
¿ P ROG RA MAC_I óN -Y -ESTR U-C

BAS,E"S DE D-AT_O_S_ I
INFORMATICA EASICR

4,5
o

.1,5-
4,5

o. :

Á E

2 o

ol z

z ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES 7 q 4.5 3
1

1

ALe_e_en¡
cÁLc_u Lo, I N F I N lrE s-lMAt-
uRrevÁr-¡cn D I s c R _ETA
FUNDAMENTos DE LA pnóCnÁünCióN ;
FUNDAMENTO_S, DE PROGRAMACIóN ll
DISEÑO YANALISIS DE ALGORITMOS

o

o

o

J J

;,,,;
2

4r5

;

a

1

3 o

SISTEMAS OPERATIVOS

vero*ooloe [R oe mÁ;¡s¡s D-E slsrEMAs DE lNFoRMAclóN
Dls-E_Ño DE SISTEMAS SOFTWARE

TÉcNrcAs DE ADMtNtsrRActóN y coNTABLES

I 4r5

J

4,5
2

3
z

o

eo o

z I o

MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Curso Asignatura Créd¡tos anuales

Totateg
o

Teórjc""os

;,;
2?5
2,25

Prácticos
1

RELACIoNES ¡uRIucRs BASIGAS
p Ro__c_RAMAc lóN o RIEN-T-ADA A o BJ ETos
cesróN DE PRoYEcros ;#iüÁ#

2

ó
2?5
2,25

1

2
4,5

4r5
4 5

3 BASES DE DATOS II
2 DISEÑO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA DE APLICACIONES ,4,5

I . C

2,25
3

2.25
4.5

MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
AMPLIACIÓN DE MATEMATICA DISCRETA o

COMPUTABILIDAD
coMP UTACIÓN GEO M_,ETRICA

snar$_-os.Ay Nzaggs_y AN I MAc | óN

4.5

o

_22s
- ;

2,25
a

a

o

ô
;
o 3

GRAFICOS POR COMPUTADOR 4,5 2,25 ¿,¿c

JUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL o 3 3
L_ENG_UA:I*E9YeARADIc-MAS_DEeROGRAMACIó-N
MODELOS DE FABRICACIóN ASISTIDA pOR COMPUTADOR
RAZONAMIENTO

o

o

ô

J

a

ROBOTS AUTÓNOMOS o 3
SISTEMAS DE TIEMPO REAL o

TECNOLOG[A WEB o 2 3

222

Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.
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APLI CACIO NES IND USTR IALE_S_ D-E
AP_R"E NDIZ :l E" COM PUTAC-I ONAL :
RAS_ES .DE DATOS D ISTRIB U-IDAS
BAS_ES DE DATOS MULTjDIMENqf
H E RRAM t -E NTAS D E PRO-GRAMAC
HISToRIA DE LA INFoRMATICA Y I
INGENIERÍA DEL LENGUAJE NATU

ROBOTS Y SISTEMAS SENSORIALES

n¡Erooos NUMERtcos DE
ELEMENTO.S FINITOS

APLICACIONES EMPRESAR

u!TR9p-_Ua-qp_-NAlllF"G-gqlaJ
euru ¡ r ¡cec_¡ óN ! N F-oRMATlcA
stsrEMAS oe tnroRvnctón ¡
stsrEMAS DE tNFoRMActóN E
D!_S,EÑO ASISTIDO POR COMP!

FoRMACIÓN Y TRATAMIENTO

FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFOI

F-Ro-c_EsADo óPTlco Y Hc
rÉcru¡cns oe cRABAc!óN
TEcNoLoGIA Y SISTEMAS
r-R r¡¡ronuAlcR

AI.JEXo C

1ór.r. v o-*e m co o ¡ r¡cn_c¡ó r.r o

b̂

.t

?

^

3
J

á
R IALE_S_ DE L REcoN oc ! M ! E NTo AUT-"o MATIc_o
Ac-! oNAL y ..EXT RAc-c ! ó-N DE !N Fo RM Ac ! ó_N
RIBUIDAS
lDIMENSIONALES-

:cRRuncróN
vrATlc-A y M ETo Do LoGIA c I ENTIF lc-A
IAJE NATURAL

o

o

o

o
; -
o
: -

ó 't

3
3
J

:-ó
;

;

.t

;
J

á
4,5

o

. :
o" :
o

J

;
:

.̂t

J

: l ,5
.t

;
.t

á

TADOR

O L

o

o

?

J

o

o 3
?o

o 3
)RTE DE DATOS

:RVICIOS DE INTERNET

T-ALAClóN -D-E RFDES DE coMpu_TADoRES

INTELIGENTES

OMPUTADOR

6 a

;
^

á

J

J

o

o
^
;
o 3 3

RoeórcR 6 3
TRIA
ATIcAS

,ucÁoo n u rNrónvErrcn
i IALES Y EN DIFERENCIAS

ô:
o

o
:

J

;ó
;-
J

;
i,,i

a

:

;
3
,l7,5
a

DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES Y

iARIALES AVANZADAS*; - ---'-----
OCIO ELECTRONICO

o

t̂)

J 2
.:

.t

o ó
4ATICA DE LA EMPRESA

c|Ón e¡¡ LA EMPRESA I

clóN EN LA EMPRESA rl

COMPUTADOR

tENTo DE tn¡Acexrs
Nronn¡ArcR

b

o

o

o

3
':
J

;

3
a

Ĵ

;
J

;
J

1 0 , 5 6 4.5
,HoLOGRAFIA

r!óN soNoRA -EN" ESTVDIo Dlclr-AL
¿Rs óplcos y oproELEcrRóNrcos ApLrcADos A

o

o

q

;
?

3 J

Áles v srsren¡ns
DE TELECOM U I.I ICRC IÓI'I

lATlcA
rAr¡cn
uArrcR

o

; ,
6

6

o

4,5

_4,9
.1,5
1 , 5

1 , 5

1,5
1 E

;,;
4,5

4,5
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C.3 TÍruro DE INGENTERo TÉcivrco EN INponvÁuca
DE SISTEMAS

Boletln Oficial del Estado no 230 de 25 de septiembre de 2001e 35698-35710.
MATERIAS TRONCALES

Curso Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
,| ESTADISTIcA o 2

¿
:
z

i
z

pRocRAMActót¡ y esrRucruRAs DE DATos o ¿+, c
: "

ô

á

4,5
?BAS.ES DE DATOS. I

rruronvArrcR BAslcA
ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES

1 2

o

1 FUNDAMENToS Ffslcos DE LA INFoRMATICA 10,5 4 ,5
1 ALGEBRA

cALcuLo !NF!NITESIMAL
MATEMATIcA DIScRETA

o

;
^

o

;,,,;

á
J

^

1

1

1
1

4'5
3
J

;
FUNDAMENToS DE LA PRoGRAMACIÓN I

FUNDAMENToS DE PRoGRAMACIÓN II o

6DISEÑo Y ANALISIS DE ALGoRITMoS 3
2
?

;
2

SISTEMAS OPEMTIVOS

REDES - .

;,;
4.5

;,;
1 , 5

2.25

J

LENGUAJES, GRAMATIcAS y nuTÓvRTRs
COMPUTABILIDAD 2,25

MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Gurso

PRocRAMAcIóru onlerurnoA A oBJETos
pRocRAMAclótto_g s-1s-r_-evAs DE TIEMpo REAL
AROU ITECTU RAS DE COMPUTADORES

ADMtNtsrRAcróN oe stsrEMAS opERATtvos EN RED

Gréditos anuales

T-otates
o

Teóricos

),,i:,1
-^

)..2'.s

Prácticos

2
3

4 , C 2r25;
2

á
2.25

6

o

;,;
q
J

2 PERIFERICOS o 2

J S-ISTEMAS DE TRANSPORTE D^_E DATOS

SEÑALES Y SISTEMAS
6

o

-1 , ;
3 t . t

MATERIAS OPTATIVAS

Asignatura
Créditos anuales

Totales Teóricos Prácticos
AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA 4,5 1 , 5

6

o
;
o

á

2

3

?

3

GRAFICOS POR COMPUTADOR 4,5 2.25 2,25
JUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

MOD-ELO-S- D*E FABRICACIÓN AStSTtDA pOR COMPUTADOR
RAZONAMIENTO

o 3

J

3
o

ô 3
ROBOTS AUTÓNOMOS o 3 J

SISTEMAS DE TIEMPO REAL o 3
TECNOLOGfAS WEB o ?
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T_EoRIA DE LA lNFo-RMAclóN _y DE LA coDlFjcAclóN

ApRENDTzAJE coMpurAcroNAL y EXTMccróru oe rNFoRMActóN
BASES DE DATOS II

BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES

APLICACIONES

INTERACTIVOS

1ru ronHlAr¡-cn DE coMUN lcAcloN Eg
MANTEN"IM t ENTO D-EL COMPUTA-DO R

RurouRttzRctó¡¡
99"1!_rR9!,-P-Q"RSoMBSI poB
lr.¡ceNeRfR DE CoNTROL

ROBO-TS Y SISTEMAS SENSORIAL_FS

AMflla_qt-Qt!*D]E*G*E-QMFTBIA--.-.-
RIr¡PURCIÓI.¡ DE MATEMATICAS

cAlcuLo NUMERICo
cALcuLo NUM_ERlco ApLlc-ADo A L-A" INFoRMATICA
ECUACIONES DIFFRENCIALES, Y EN DIFER,ENC_IAS
GEoMETRfA

LAS ECUACIONES DIFERENCIALES Y

PRocESADo óPTtco Y nolocnlrfn

iEcNóló¿rA v óriiin¡Áó óprcos y #i#GóiRóurcos ApLrcADos A
LA INFORMATICA

SISTEMAS Y SERVIcIoS DE TELEcoMUNICACIÓN

A¡]EXO C

6

o

J

;
.t

e-
ó
:..-- 

-
.J

2

it.!i,,
J-..- 
;

_BLL4-cJ__tt*E-9**nl_o*nS,"_qAs._paS
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Ai\EXO C

INGLES I PARA INFoRMATICA
lllclÉs ll PARA lNFo-RMArlcA
INGLES III PARA INFORMATICA

I,I,AN 2OO]
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ANnxo D

ExpEDIENTE DE CnsIÓN DE DNTOS

A. UnhrcrsitatdAlacant
/i'\ Unive$idad de Alicante

EXPEDIENT DE cEssIÓN DE DADES
EXPEDIENTEDE cEsIÓN DE DAToS

(1) Goncret6 l€c da(b3 quo se sol'lic¡tgn: p. ex, lbtat
et¡quotgs, mmo. dhoco¡ó, €b..., I col.lecdu: prof€ssorat
alum,|€g, porsonal d'admin¡s{ració | eorvgis, otc...
(2) lrdhúe ls corid¡ciont de $€l€cc¡ó: p. ex., alumna! de 1r
curs tb Drpt Soc¡ologfa, profssorat dinfermg|iia, stc-..

En s(¡rnr aqu€st documerú, el sol.l¡dtant es comprom€t a
ugar les dades qu6 li cedísca h Un¡vgrsitat exclGivament p€r
als f¡ns €pressats.

(1) ConcrBte loo rffic que se sol¡citÉn: p. ej.. tistado.
etiry€tes, mmb€!. .d¡rección, €i0.,,. y col6c{ivo:
profororado. alumrios, personal dá aom¡ñisracón v
rsvldc, €tc.,.
(2) Indhue las condic¡onos de selección: p. ej., dummdo de
1t q¡fro (b |M|o Sodolog¡a, prcfgsorádo d9 enfsrmerla,
etc..,

Al fiflmr est€ documento, 6l sol¡c¡tants s€ compmmete a
usr lqs datos qu€ le ceda b Univers¡dad exclus¡vamente
para los fl n€ e¡gf€sados.

ALACANT 12 de nov¡ombB de 2001

INFoRMEDELSERVICIOJURIDICO:,ouo*, . .  [ I
INFORMEDELSERVEIJURIDIC FAVORABLE' '

scl3rl¡ E:ne,\\c'
AbS$N"io.

D'acord amb sl que d¡spos la Lle¡ Orgán¡ca 15/1999 de 13
de des€mbr€ d€ dades de caráctar personal (BOE de
14/121199S), ¡ v¡sta la sol.l¡c¡tud que inic¡a aquest exp€d¡ent

{gsolc:
lvlAed¡r a la sol.licitud, advertínt el sol.licitiant d€ la seua
U$¡gació de dedicar les úades cedides exc¡usivament a la
!4¡ali€t per a la que eb E sol.fcltar,
fl m acceOir a ta sol.ticitud, al no pjusor-se al qu€ estable¡x
Ef Llei f 5/1999 en els seus afts. per a la coriuniRó d€
dads.
@ntra aquesta rEsoluc¡ó 9s podrá ¡nt€rposr Eflrs d'algada
davant del rector én el temin¡ d:un me€.

t ,  .  _

13 de d¡ciembre de dabs de €écter p€rsnal (BOE de
14112119W1, y v¡sta la sol¡citud que in¡c¡a este exp€di€nte,
¡esuglvo:
III ¡ccsOer a la solicitud, adv¡n¡ondo at sot¡citante de su
übt¡gac¡ón ds dsdtcar los datñ cedidos qclus¡vatrente a la
FTalHad paE b que los solicitó.
Ll !,lo acce&r a la sol¡c¡tud, al no ajustace a to que
establ€ce la Ley 111999 en ss arts. 7, 11 y 21 pan ta
comun¡cación de datos.
Cont'a €3ta r€soludón se podrá interponer recuFo de alzada
ante el Redor en el plazo de un mes-

? 3 !t0l/. ?t¡Í1
ALACANT.

EL

Fd¿.: Fi.¿ii¡¿ C.¡

r z I ALlJf,ll.lOS TITULADOS Eñ I|'|FORMATICA EN LA EPS DE LA I,TNwERS|DAD DE AUCA¡{IE
LoS CoI€CTMOS SON: lmoobro ro Inlbmáüe, Ingenlero Té61@ m InftrrÉü€ dc G6tóñ y Ing¡¡¡eo Téo¡@ en lnformáü€ d€ sist@s

Roalizar una on€rrosta crrl|as resouestas se ufllzarlan on un €6tudb titulado 'EVOLUCIóN OEL PERFIL ACADÉMICO y
PROFESIOML DEL INFORMATICO', qus esby rBalbando balo la d¡r€cclóñ dó loe Infeúores D. Rsr|ón Rho Atdeg$r y D. Evarisro
Color|im Cllment

acuerdo con ¡o que d¡spone la Ley OrgánÍca l5l1999 de
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ANEXO D Ex,iinlgr'¡Tfi pn Cgslox r:n ljalc-rs

1'::¿+;: F,:i-:t:rTii¿1¡1

ffi Unir¡ersitat dAlacant
Unir¡ersidad de Alicante

Arunto: Solicftud de d¡tos de carácter penonal con fines cienüfico¡

Sr.

En relación con la petición d6 datos de carácter personal que realka el profusor Lorenzo
Carbonell Soto, del Departamento de Ciencia de la Computación e tntel¡gencia Artificial, con fines
cientificos, le significo que según el contenido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. de
Protección de Datos de Carácter Personal, no ex¡ste inconvenienta en acceder a lo solicitado.

No obstante, debe informarse a los destinatarios de los cuest¡onarios que.se pretenden enviar
del objeto del estud¡o, del carácter voluntario de la cumplimentación de los mismos, del tratamiento
informático de sus datos y del compromiso a usar tos datos exclusivamente al fin expuesto,
respetando, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica mencionada

Alicanie, 2l de noviembre de 2001

LATE

Fdo: Africa Bertrán Damián

SR. GERENTE DE I.A UNIVERSIDAD DEALICANTE

i ! l p , ¡ r , i ,  s i | i i  V ; t ( r i l  r i ( l  r l . . . l ) ( , 1
Á;rr . , : i i  qt¡  i  ¡J: t(r8tr  ¡ , , , : , , ; ,

\ ! i h l  . , i ,  \
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ANnXO E

PnIUER CoNTACTO

E.1 Cenre DE PRESnNTACTÓN

Universitat dtAlacant
Unirrersidad de Alicante
f . Dpnt. dc Cltncla de la Computació ¡ lntcl ' l ig¿nc¡a 4rtif¡c¡a¡
tJl opto. ac Clencla dc ta Computáclón e Inteligcncla ftt if icial

Don/Dol¡ <<Alumno>
I¡IGENIERO EII INFOR¡¡IÁÍICA. PI.AN 1OO3
tNoEr{rERo rÉcr{rco EN tNPonmÁnca DE cEgltótl - pLAl¡ Itgl
rNGExrERo ¡ÉcNtco EN rNFoRflAncA oE slsTÉfilAs. pLAN l0¡3

<<Domicilio>

0<<CodPosD (Municipio>

<<Provincir>

Lorenzo Ca¡bonell Solo
Prof, del Dpto. CCIA
carbonel@y'ccic.ua,es

8l €t 006 abr6 está caria no €s sl
¡nteresado pero conoce su
direoción aolual. por favor,
cumplir||€nle tr parto
DATOS PERSONALES
(feollltadóó por el Intoro$do,
de la FICHA DE COIIITACTO y
dwuélvala utrl'asndo el Eobre
frsnqueado adjunto.

Estimado antiguo alumno/a:

El motivo de ponerme en contacto conügo es informarte que estoy realizando un
estudio, dirigido por los profesores D' Ramón Rizo Aldeguer y D. Evaristo Colomina
CIiMENI. ti¡¡IAdO .IEVOLUCION DEL PERFIL ACADEMICO Y TROT'ECIONAL
Dnl wFonn¿ittco",

El objeto dcl estudio es conocer, de maner¡ objetivq hasia qué punto las aeüüd¿des

docenles y el plan de *tudios de informática se acomodan a las nccesidades dc los

ütulados en informática cuando aouden al mercacto labo¡al.

Para realiza¡ esle estudio prcoisamos de tu valiosa colaboracién respondiendo a uua

breve ercuestl que te snvia¡cmos por el medio que nos indiqucs en l¿ ñcha dc contacto
que te acompsñamos. Por ftvor, cunplímenta la licha de contúclo y devuéIvela

utili¿mdo el sobrefrdnqueaúo que a nl efeclo te ailiunlarnos'

La infommción que oblengamos de vuestrrls rcspuestas, permitirá conocer los ptoblemas

con los quc os habéis encontrado al acccder al mundo laboral y la situación actual de los

titulados en informárica.

Tenemos la intención de prcsentar los rcsultados en un acto con todos vosotros.

Deseunos qua este aqto sca motivo de rcsncuentro entrc amigos y cornpañercq y que

aproveohéis cl momonlo para e,ompartir vivencias y relomar vuestro contxcto.

Esta informaeión, que será utilizada exclusivarnente para fines acadt9micos, puede ser de

gran utilidad para mejorar la calidad del título de informática de modo quc sea más

competiüvo, Por cllo. solicitamos y agradecemos una participaeién eonstrucüva.

Cracias por tu colaboración.

Tel.965 9ü 3900 - F¿x 965 90 3902
C¡mpuJ de Sant vlcent del R¿spelg

Ap.; correus 99 E{3080 Alscant
e mall: decia@dtÉia,ua,es

vrebr ht$;//wl¡w,dccja.ua.es
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ANfiXO I

8.2 FIcHe DE CoNTACTo

PRIUnR CONTACTO

FICHA DE CONTACTO
DATOS PERSONALES (que obran en nuestros archivos)

TÍTULos ¡.cmÉprrcos
tNcENtERIA EN tNFoRMATlcA. PLAN 1993
¡NGENIERIATÉcNtcA EN tNFoRMAncA DE GESTIóN - PLAN lo93
INGENIERIA TEGNICA EN INFoRIUAilcA DE SISTEMAS . PLAN 1993

DATOS PERSONALES (facilitados por el interesado)
Cumplimentar sólo aquellos datos que sean diferentes.

Nombre
Domicilio
Cód. Postal I Municipio
Provincia

DATOS DE CONTACTO
Pata comunicamos contigo prefieres que los hagamos por:

r-l
l-l CORREO (Cumplimentar caso de que sea diferente de DATOS PERSONALES)

Nombre
Domicilio
Cód. Postal I Municipio
Provincia

tr coRREoELEcrRóxrco

Di¡ección de coreo electrónico

r-lr-t FAx

Nombre <<AIumno>>
Domicil io <d)omicllio>
Cód. Postal O<<CodPos> lMunicipio | <Municl¡io>
Provincia <<Provlnci¡¡>
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Pnliunn CoNTACTO

E.3 Sosns FRANeUEADo

ANrXO A

Lorenzo Carbonell Soto
Dpto. do C¡encia do la Computación € htellgencia Ariilioial
Universidad d€ Alicante

CampN de Sañ Viente det Rasps¡g
Aptdo. Corcos 99 0:1080 Ath¿nlo
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ANExo F

SncuNDo coNTACTo
ConnEo ErncrnóNrco

F.1 E-varr

Lorenzo Garbonell

Do: "Lorenzo Carbonell'<docente,euc€@ua.ss>
Para: 'LorenzoCarbonellSoto"<carbonel@dccia.ua.es>
Envlado: viern€s, 13 do d¡ciembre de 2002 8:59
Asunto: Estudio PERFIL DEL INFORMATICo

Estimado <<Alumno>>

Gracias por tu colaboración en el estudio 'EVOLUCIÓX pnl Pnnfff, lC¡¡ÉnffCO y
pnorn-sIox¡L unl, INFOnM-,(TICO".

Atendiendo tus preferencias de comunicación, indicadas enlafcha dc contaclo, te informo que
puedes consultar la inforrnación relativa al estudio en la dirección http://www.dccia.ua,ed:SAb- on€l .

Para completar la encuesta por intemet utiliza el enlace EnCUeStO Online que apaxece en dicha
página. Te pedirá una clave para acceder al sistema, tu clave es:

<(Clave))

Si tienes algriu: problema nos lo comunicas carbo¡el@dccia.ua.es

Un saludo.

Lorenzo Carbonell Soto
Prof. del Dpto. CCIA
carbonel@ccia.ua.es
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ANnXO F Sncun¡no coi\trACTO - Connno El.l;crRoNrco

üpnt- du f,iénci¿ d* la forrrpuraffd i lnt*l-tl$nn*i¿ {trtifinial
[lpto" de ti*nsi* de la *nnputariiin e Intcliger¡ria l*tifirial

F.2

A

CussrroNARro

Univrrsihtd'Akmd
llnfumddnddrAltcantr

Encuesta

EVOLUCIÓN DEL PERFIL ACADÉN¿ICO V
PROFESIONAL DEL INFORMÁTICO

Autentificar

. Cualquier ¡ntento de violación de este servidor será comunicado a las autor¡dades pertinenres,

Sistema Diseñado por Lorenzo Carbonell Soto e lmplementado por Fidel Aznar Gregori.
Ultima actualización: 06-02-02 #m

Introduzca la clave que le ha sido enviada para acceder al sistema*.
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SECUNDO COINTACTO . CORRFO EI,HCTIIONICO

P3.- Señala el modo por el que accediste a la Universidad

lro
Er selectividad.

FqBr cou.
ll&.1

\J
r r .

ANnXO F

A. Univrrsiffi d'Alecent
l-\ Unir¡rrsidsd de Nicstrft

0¡rnt ft fiieneiÉ de la Co*rputadti i Intel-ligÉnci¿ Ortificial l"F;,
0pto. de ftmcir de Ia toÍrp$taciürn e lnt*ligsnri¡ .btif¡cial t.'3

P1.- Indica qué titulaciones de Informática tienes.

r' 
Ingeniería en lnformática - PLAN '1993.

r' 
Ingeniería Técnica en Informática de Gest¡ón - PLAN 1993.

r' Ingeniería Técnica en Informát¡ca de Sistemas - PLAN 1993.

P2.- Indica los motivos por los que elegiste los éstudigs de infoimatica.

r  : :,Vocac iona |es .Era lacar reraqúeguer íaes tud ia r .

r' 
. . Profesionales. Era una carora con mucha$ sal¡dás profesionales.

r' 
Ya estaba trabajando en informática.

Otros

Ü Mayores de 25 años
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ANHXO F SaCUNÜO COI'JTACTO * COxnnO EIncrnÓNmo

P4.- Año de comienzol- (ej l97s), Año de finatización l-]_

P5.- ¿Tienes otras titulaciones universitarias?

,,P6.1 ¿Ha.s reaf fzado. gurp-os, de doctolado?

E No (pasa a pregunta 8).

P7.- ¿Eres doctor?

ü No.
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P8.- Evalúa la,.irnportanci¡ que',tiene bada
formación,universitaria de un informático.

, i r . ¡ " i " ioNEsrALqr ,EMÉn¡sn , , , ,  ,  : '

, 
't 

o*oüiiicrunn le ón¡eÑnoóneé ,.' . ,,, ,

¡.. .,,,toil iot.oÁió!',, 
' t.,. 

. ,,. ,..,.,.. ,, '  . ' i .
, esrÁorir¡óÁ pnnn'rruiói¡r,rÁrrCa:L ' ,

, . ,,: ,: fls,9o "4RA 
lNFoRM4rlcÁ ,. , ,.

,  
, , : ,  ,  : ;  r i :  :  TNGENIFRInOg¡g,rLrTWnRE,1, 

, , ,  
' , ,

LENGUAJES Y COMPILADORES

LÓGIcA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MATEMATIcAS pnRn tnroRuAlc¡

PROGRAMACION

REDES DE ORDENADORES

SISTEMAS OPERATIVOS

P9.- Evalúa la utilidad que tiene cada
profesional de un informático.

Srcuxno corirAcTo * Co**no Hr.p:crnórulco

APLICACIONES A LA EMPRESA

ARQUITECTURA DE ORDENADORES

BASES DE DATOS

EsrADislcA pnR¡ tnroRvArcR

rfsrcR pRnR TNFoRMATIcA

rxce¡¡reRfR DEL SoFTWARE

LENGUAJES Y COMPILADORES

LÓGIcA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

uRreuArICRS PARA INFORMATICA

PROGRAMACION

REDES DE OROENADORES

SISTEMAS OPERATIVOS

Axnxo F

una, dg

:l'
_  . . t

, l

una de las siguientes materias en la carrera

¡
I

I

f

I
I

I

en, la
. : . t i i . . , '

. , .  , :  t " . .

j

:i
_i
:l

j

:l
:1,,,
j

:J
:l
:l

:l
:l
:l
:l
:l
j

:J
:J
:l
il
il
:l
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ANnXC] F Sñc u N no coi{l'A c'ro * Cct¡¡¡¡iicl Elncrnóru l *>

P10.- ¿Qué opinas sobre la
simultáneo a los estudios?

," Ü .f .*""r,'' ',Ü i"lon*

üs

ü 
No.

P12.- ¿Crees que la formación recibida en la
inserción en el mundo laboral?

ü ,,r".ii "io'rr"i';l;r,','' 
,,'.',¡'l'. '

ü 
No.

polibilidad d" .u"l,r* prácticag ,en empresas de módo

P11.- ¿Ha respondido lo que has estudiado en la carrera con las expectativas que
tenías cuando elegiste estos estudios?

univ91sidadi9r,, 
"U".,rada 

para li

P13.- A tu iuicio, ¿Qué habría que cambiar para meiorar la preparación de los
Informáticos y facilitar su inserción laboral?

contenidos, de la tabla-qnte4or, suprimirías?

idos en la tabla anterior,

Otras valoraciones
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$Ecu ¡¡nc cor.JTA crro * Coir nBo Er,pcr¡róNrccr

P14.- ¿Has trabajado 9p temas rqlagio4ados con tus eqtudlos dp i¡formáJica!

¿ ,: 
,

n

P1"5.- ¿Cuál es tu situación laboral actual?

Trabajo por cuenta ajena (selecciona una opción).

A¡¡rxO F

ü

:l

fl Trabajo por cuenta prop¡a (autónomo).

Ü En paro (pasa a la pregunta 22).

P16.- Indica qué relación tiene tu trabaio con la informática.
¡
I

P17.- ¿Cuál es tu puesto de habajo?

Ü Programador.

n Anatista.

Ü 
Gestor de bases de datos.

Ü 
Responsable de informática.

Ü Directivo.

j

Otro puesto de trabajo

P18:- ¿Cuál es el grado dé satisfacción en tu h¡bajo?
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ANEXO F sficlrr.*Do CONTACTO - cOnnnO ElncrRoxlco

P19.- ¿Cuál es tu nivel de ingresos brutos anual?

Ü Menos de 2 mittones ('l2.O2O ).

Ü 
ÉnÍe2y Ami¡ tones ( i2.O2A y24.o4o ) .

ffi 
Entre 4 y 7 miilones (24.040 y a2.O7A ).

ü 
Entre 7 y 11 mit tones (42.070 y 66.111 ) .

Ü 
Más de 11 mi l lones (66.111 ) .

n2O:-,lnáicartá,agtiviaád principai de Ia empresa énlla que trab-ajas;

P2l.- ¿Qué tamaño tiene?

ü Menos de 5 empleados.

Ü 
Entre o y 1o empleados.

ü 
Entre 1l y 20 empleados.

ü 
Enfie21y 5o empreados.

Ü 
Más de 5o empteados.
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Srcu¡¡no cobirAcTo * Coxxno Er,ncrnón¡lco

Datos personales

p¿2.-¡¿a¿ , l ",,

ANnXO F

l

[*-"0o.

.

P23.- Sexo

A continuación tienes un espacio p¿üa comentar, si lo consideras oportuno, algún
aspecto que no se haya tratado en el cuestionario y consideres de interés.

l,,.iu.l l

I ;i. ::i

. . , 1

Gracias por tu colaboración, un saludo.

Lorenzo Carbonell Soto

Prof. delDpto. CCIA

carbonel@dccia.ua.es

Sistema Diseñado por Lorenzo Carbonell Soto e lmplementado por Fidel Aznar Gregori.
tJltima actualización: 06-02{2

.: r...i
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ANgxO G

SncuNDo coNTACTo
ConnEo PosrAL

G.1 Cenra gNvÍO DE CUESTIONARIO

Unir¡ersitat d'Alacant
Universidad de Alicante
ñ. Dpnt. de Ci¿nc¡3 de la Computació I Intcl ' l ig¿ncia An¡ficlal

\.t '  Dpto. de Ciencia de la Computac¡ón e Intel¡gencia 4rtif icial

Dou/Doñ¡ <rAlunrno¡¡
<Domicllio>
0<CodPos> <Municlpio>
<Provi¡rcl¡r¡

Estimado/a antiguo alumno/¡:

Gracias por tu colaboración cn cl cstudio '¿nvolucrÓn DEL PERFIL
ió¡.itürco v pRoFEsroNAL nnl nnonnaÁnco",

Atcndisndo tus proferencias ¿s se¡¡rr¡ig¿sl$r\ indicadas en la licha de conlaclo' le

adjunto el cuestionario para que lo rellenss y nos lo deltelvas en el sobrc ftanquoado
que tc adjunumos.

Te informo que puedes consultar la in.fo¡mación relativa al estudio en la dirccción

ht.tp:/i rwwv.dccia.ua.os/*carbonel'

Un saludo.

Lo¡enzo Ca¡bonell Soto
Prof. del Dptq. CCIA
carbonel@dccia-rur.es

Tel.965 90 3900 - Fax 965 90 3902
c¡mpus de Sart Vcült del RasPelE

Ap.. Corraus 99 E{308O Alaeart
e-rnail: dcciaodcciü.ua.e5

\4€b: htF://www.dccia.ur.eg
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AxnxoC Sncui{Do coNtACl {) - Co¡r¡rHO l}clsl:¿1.

G.2 CussrroNARro

EVOLUCTON DEL PERFTL ACADEMICO Y
PROFE5IONAL DEL INFOR NÁTTCO

P1.- Indica qué titulaciones de Informática tienes.
tr Ingenierfa en Informática - PLAN 1993.
tr Ingeniería Técnica en Informática de Gestión - PLAN 1993.
tr Ingenierla Técnica en Informática de Sistemas - PLAN 1993.

P2.- Indica los motivos por los que elegiste los estudios de informática.
D Vocacionales. Era la carrera que quería estudiar.
tr Profesionales. Era una carrera con muchas salidas profesionales.
tr Ya estaba trabajando en informática.
tr Otros:

P3.- Señala el modo por el que accediste a la Universidad
tr Selectividad
tr COU
t rFP
tr Mayores de 25 años
tr Otro:

P4.- Año de comienzo l-l]]_l Año de finalización

P5.- ¿Tienesotrastitulacionesuniversitarias?
ANo
tr Sí ¿Cuáles?

P6.- ¿Has realizado cursos de doctorado?
tr No pasa a pregunta P8.
tr Sí ¿En qué programa?

P7.- ¿Eres doctor?
A N o
tr Sl ¿Enqué?

P8.- Evalrla la importancia que tiene cada una de las siguientes materias en la
formación universitaria de un informático.

1: nada importante.
2: poco importante.
3:algo importante.
4: bastante importante.
5: muy importante.

MATERIA VALORACION
APLICACIONES A LA EMPRESA

1 2 J 4 5
ARQUITECTURA DE ORDENADORES 1 2 J 4 5
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Srcur'ipo coNTACTo * Coxxro Jlo$lAr. Axnxo C

P9.- Evalrla la utilidad que tiene cada una de las siguientes materias en la carrera
profesional de un informático.

1: nada út i l .
2: poco útil.
3:  algo út i l .
4: bastante útil.
5: muy útil.

MATERIA VALORACION
APLICACIONES A LA EMPRESA 1 2 J 4 5
ARQUITECTURA DE ORDENADORES 1, 2 a

J
A
a 5

BASES DE DATOS 1 2 c 4 5
ESTADÍSTICA PARA INFORMATICA 1 2 J 4 5
FISICA PARA INFORMATICA 1 2 3 4 5
INGENIERIA DEL SOFTWARE 1 2 J

/l
t 5

LENGUAJES Y COMPILADORES 1. 2 J 4 5
LOGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL '1, 2 J 4 5
MATEMATICAS PARA INFORMATICA 1 2 3 4 5
PROGRAMACION 1 2 J 4 5
REDES DE ORDENADORES 1 2 J 4 5
SISTEMAS OPERATWOS L 2 3 4 5

P10.- ¿Qué opinas sobre la posibilidad de realizar prácticas en empresas de modo
simultáneo a los estudios?.

tr Afavor.
tr En contra.

BASES DE DATOS 1 2 J 4 5
ESTADISTICA PARA INFORMATICA 1 2 J 4 5
FISICA PARA INFORMATICA L 2 J =̂ 5
INGENIERIA DEL SOFTWARE 1 2 J 4 5
LENGUAJES Y COMPILADORES 1 2 J 4 5
LOGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1 2 J 4 5
MATEMATICAS PARA INFORMATICA 1, 2 J 4 5
PROGRAMACION 1 2 ó 4 5
REDES DE ORDENADORES 1 2 J 4 5
SISTEMAS OPERATTVOS 1 2 J 4 5
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ANIXOC SECUNDO CON,IAC]:,o * Connno I}OsraI,

P11.- ¿Ha respondido lo que has estudiado en la carrera con las expectativas que
tenías cuando elegiste estos esfudios?

tr sl.
tr No.

P12.- ¿Crees que la formación recibida en la universidad es adecuada para la
inserción en el mundo laboral?

A Sí pasa a pregunta P14
t rNo

P13.- A tu juicio, ¿Qué habría que cambiar para mejorar la preparación de los
Informáticos y facilitar su inserción laboral?

tl ¿Qué contenidos, de la tabla anterior, suprimirías?

tr ¿Qué contenidos, no comprendidos en la tabla anterior, añadirlas?

E Otros.

P14.- ¿Has trabajado en temas relacionados con tus estudios de informática?
t rNo
tr Sí ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo?

tr Ya estaba trabajando mientras estudiaba.
D Menos de 3 meses.
A Entre3y6meses.
tr Entre 6 y L2 meses.
tr Mas de un año.

P15.- ¿Cuál es tu situación laboral actual?
tr Trabajo por cuenta ajena.

tr Filo.
tr Contrato temporal.

tl Trabajo por cuenta propia (autónomo).
tr Enparo. pasa a pregunta P22

P1.6.- Indica qué relación tiene tu trabajo con la informática.
tr Ninguna relación.
tr Poca relación.
tr Alguna relación.
D Bastante relación.
tl Mucha relación.
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$rcuxno coNTAcro - CottRao Pos:¡"ar"

P17.- ¿Cuál es tu puesto de trabajo?
tr Programador.
tr Analista.
tr Gestor de bases de datos.
tr Responsable de informática.
D Directivo.
tr Otro:

P18.- ¿Cuál es el grado de satisfacción en tu trabajo?
tr Nada satisfecho.
tr Poco satisfecho.
tr Algo satisfecho.
tr Bastante satisfecho.
tr Muy satisfecho.

P19.- ¿Cuál es tu nivel de ingresos brutos anual?
tr Menos de 2 millones (12.020€).
tr Entre 2 y 4 millones (12.02A€.y za.} re).
tr Entre 4 y 7 millones (24.04É.y a2.07É).
tr Entre 7 y 1L millones (42.07A€.y 66.111€).
tl Más de 11 millones (66.11L€).

P20.- Indica la actividad principal de la empresa en Ia que trabajas.

AI{EXO G

,' P21..- ¿Qué tamaño tiene?
tr Menos de 5 empleados.
tr Entre 6 y L0 empleados.
tr Entre 11y 20 empleados.
tr Entre 21y 50 empleados.
tr Más de 50 empleados.

P22.- Edad

P23.- Sexo
tr Hombre
tr Mujer

A continuación tienes un espacio para comentar, si lo consideras oportuno, algún
aspecto que no se haya tratado en el cuestionario y consideres de interés.

Gracias por tu colaboraciórl un saludo.

Lorenzo Carbonell Soto
Prof. del Dpto. CCIA
carbonel@dccia.ua.es
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ANHXT] C

G.3 Sonns FRANeUEADo

/¿ Qe"ut<)

Alicante 2E --.:l.t ..

S¡;curuncl coN'rACTo * Con¡rr.o Posl',¡.1,
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Un analisis de los estudios universitarios en informatica a traves de sus egresados. Lorenzo Carbonell Soto.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002.


	Botón1: 


