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Estimada comunidad universitaria,

Es con un profundo sentido de compromiso que pre-

sento el primer Diagnóstico de Inclusión de nuestra 

institución. Este esfuerzo responde a una convicción 

profunda y compartida en nuestra comunidad: la di-

versidad enriquece y la inclusión empodera.

La Universidad de Córdoba está decidida a trans-

formarse en un entorno académico donde todas 

las personas, sin excepción, encuentren su lugar, 

más allá de cualquier barrera física, social o cultu-

ral. Este diagnóstico no solo refleja el camino que 

hemos recorrido, sino que también destaca los de-

safíos pendientes. Al hacerlo, sentamos las bases 

sólidas para nuestro I Plan de Inclusión, un proyec-

to pionero que manifiesta nuestro compromiso con 

la creación de un espacio equitativo y accesible 

para todas las personas.

El camino hacia una universidad inclusiva es un es-

fuerzo colectivo que depende de la colaboración de 

toda la comunidad universitaria. Hemos avanzado 

en muchas áreas: desde la constitución de una co-

misión de consejo de gobierno especifica para te-

mas de inclusión o la revisión de reglamentos para 

facilitar una mayor conciliación de la vida laboral y 

personal, hasta la implementación de programas es-

pecíficos para apoyar a estudiantes y docentes con 

necesidades particulares. Esto se refleja en medidas 

concretas como las disposiciones para la reducción 

de jornada por edad y discapacidad, así como en 

nuestros planes de igualdad, programas de investi-

gación y de innovación docente que promueven la 

igualdad de género y la atención a la discapacidad.

A través de iniciativas como el Programa Hipa-

tia-UCO, el Curso universitario de capacitación 

profesional para personas con discapacidad inte-

lectual UCOINCLUYE, las ayudas para favorecer la 

incorporación y promoción académica del alumna-

do del Barrio de las Palmeras en la UCO o el volun-

tariado inclusivo, reafirmamos nuestro compromi-

so con la inclusión en todos los niveles. Además, 

la colaboración con organismos internacionales, 

como la fundación Mujeres por África o Fundación 

Carolina, amplía las oportunidades para nuestro 

estudiantado, permitiéndonos atraer y cultivar ta-

lento de todas partes del mundo.

Asimismo, la participación en redes de coopera-

ción y solidaridad, el plan propio de cooperación 

y el reciente programa Universidad Refugio son 

testimonio de nuestra dedicación no solo a la so-

ciedad de Córdoba, sino también a un compromiso 

global con la justicia social y la equidad.

Este diagnóstico de inclusión es, en sí mismo, una 

declaración de nuestras intenciones y valores como 

institución. Nos propone seguir liderando con el 

ejemplo, siendo un referente de diversidad e inclu-

sión no solo para nuestra comunidad universitaria, 

sino para la sociedad en general. Agradezco profun-

damente a todas las personas que han contribuido 

a la elaboración de este documento, especialmente 

al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compro-

miso Social, al Área de Inclusión y al grupo de inves-

tigación SEJ-477 – Educación, Diversidad y Socie-

dad (EDISO) cuya dedicación ha sido fundamental.

Con este diagnóstico y los proyectos que de él se 

derivan, la Universidad de Córdoba se comprome-

te una vez más a ser un espacio donde cada estu-

diante, cada docente y cada miembro del personal, 

pueda no solo pertenecer, sino prosperar.

Atentamente,

MANUEL TORRALBO RODRÍGUEZ

Rector Universidad de Córdoba

PRÓLOGO
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Diversidad e inclusión son conceptos reiterada-

mente usados cuando se alude a la dimensión so-

cial de la universidad. Recientemente, son términos 

ineludibles en cualquier programa electoral de co-

micios universitarios, plan institucional o en los dis-

cursos de actos solemnes. Es justo referir que, en el 

origen de estas referencias a diversidad e inclusión, 

con más o menos calado, se encuentran tanto el 

impulso provocado por los movimientos sociales 

reivindicando derechos sociales, como también, 

la propia acción política y los avances legislativos 

de orientación social producidos en la última déca-

da tanto en Europa como en España. En el ámbito 

nacional, constituye un hito, la actual Ley Orgánica 

2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario 

(LOSU) que recoge en su articulado tanto la crea-

ción de unidades de diversidad como la elabora-

ción de un plan de inclusión y no discriminación por 

motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, 

orientación sexual e identidad de género, y por 

cualquier otra condición social o personal.

El I Diagnóstico de Inclusión en la Universidad de 

Córdoba (UCO) que aquí se presenta, responde al 

compromiso que la institución adquiere con dichos 

avances y se constituye como fase previa a lo que 

será el I Plan de Inclusión de la UCO. Trabajo pione-

ro en esta universidad y de carácter más que nove-

doso para el resto de las universidades del Estado 

español. 

El objetivo de este diagnóstico es analizar las polí-

ticas y acciones de la UCO orientadas a mejorar la 

situación de estudiantes, Personal Docente Inves-

tigador (PDI), Personal Investigador (PI) y Personal 

INTRODUCCIÓN

Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios 

(PTGAS1) que dada su condición de edad, sexo, dis-

capacidad, condición socioeconómica, origen y et-

nia pudieran estar en situación de infrarrepresenta-

ción, vulnerabilidad o desigualdad en la institución 

universitaria.

La elaboración de este trabajo ha sido impulsa-

da desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión 

y Compromiso Social, realizando el encargo a un 

grupo de investigadoras de la Universidad, perte-

necientes al grupo de investigación Plan Andaluz 

de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 

SEJ-477 - Educación Diversidad y Sociedad (EDI-

SO), con trayectoria científica en el estudio de las 

políticas y prácticas universitarias en materia de 

inclusión. Todas ellas han realizado trabajos pre-

vios sobre inclusión/exclusión contextualizados 

en la enseñanza obligatoria y/o universitaria y han 

explorado, desde hace décadas, en el significado 

y alcance de las políticas institucionales ligadas a 

la presencia de población inmigrante extranjera no 

comunitaria, género o discapacidad en institucio-

nes de educación formal. El enfoque de este tra-

bajo se nutre de esas investigaciones previamente 

realizadas. 

Se ha optado por un procedimiento metodológico 

que ha priorizado estrategias como las entrevistas 

y los grupos focales con la comunidad universitaria. 

Se ha contactado con más de medio centenar de 

1 Término incorporado en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 
de marzo, del Sistema Universitario en sustitución de 
Personal de la Administración y Servicios (PAS).
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personas de los distintos sectores y diferentes ám-

bitos de responsabilidad en la UCO. El tratamiento 

de los datos se ha realizado con rigor científico y 

con intención holística. Se ha analizado asimismo 

la información contenida en 23 portales y espacios 

web institucionales y 65 documentos dispuestos 

por la UCO en todos los espacios de la política ins-

titucional (personal, docencia, investigación, trans-

ferencia, becas, organización institucional, gestión, 

prácticas externas) recogidos y publicados con 

rango de acuerdos, reglamentos, resoluciones o 

convenios. 

El contenido de este trabajo se organiza en un to-

tal de seis capítulos. El capítulo uno, pretende ser 

un posicionamiento conceptual y terminológico 

del trabajo realizado. Para ello, se presenta el mar-

co político y legislativo internacional, europeo y 

nacional, se definen los conceptos de diversidad y 

educación inclusiva y se listan los objetivos que se 

plantean para este diagnóstico. 

El capítulo dos, explica el contexto institucional de 

las políticas inclusivas de la institución. Para ello, 

se realiza una trayectoria histórica de la estructura 

organizativa de dichas políticas, poniendo especial 

atención en los hitos alcanzados y mostrando un 

panorama institucional desde la fundación de la 

Universidad hasta nuestros días. 

En el capítulo tres, se describe el proceso metodo-

lógico seguido para la realización del diagnóstico y 

se describe en detalle las fases, el diseño del ins-

trumento de evaluación que se ha elaborado y que 

recibe el nombre de UCODInclusión, las técnicas 

usadas para recopilar los datos (entrevistas, grupos 

focales, cuestionarios de preguntas abiertas, análi-

sis de documentos y de páginas web) y el procedi-

miento de análisis. En el capítulo cuatro se presenta 

un panorama descriptivo y, mediante cifras, se da 

cuenta de la presencia y progreso del estudiantado 

en función del sexo, edad, discapacidad, condición 

socioeconómica y origen. En cuanto a la etnia no se 

han encontrado datos disponibles. También se pre-

senta un panorama descriptivo de la presencia de 

PDI, PI y PTGAS en relación con estas condiciones 

(con excepción del origen extranjero, del que no se 

dispone de datos). 

El capítulo cinco es la parte central de este trabajo 

y constituye el diagnóstico propiamente dicho, ya 

que, contiene el análisis de la información recopi-

lada durante más de 9 meses de trabajo. El instru-

mento de evaluación de las políticas institucionales 

ha sido construido por el equipo de investigación a 

propósito para este trabajo de diagnóstico y para 

esta universidad en particular, por ello recibe el 

nombre UCODInclusión. Las referencias que se han 

tomado para su elaboración han sido: el reciente 

trabajo publicado por Agencia Nacional de Evalua-

ción de la Acreditación y Calidad (ANECA) (Nyssen, 

2023), marco de autoevaluación para las universi-

dades para mejorar la inclusión de las personas con 

discapacidad; el informe de la Red de Información 

Educativa en Europa (Eurydice) (2023) que evalúa el 

desarrollo por parte de los países miembros de los 

10 principios y directrices para fortalecer la dimen-

sión social de la educación superior y; por último, 

una selección de Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) y sus metas, acordes a los objetivos pre-

tendidos. El instrumento UCODInclusión- ha que-

dado conformado por un total de cinco bloques, 15 

ámbitos, 35 tipos de actuación y 94 indicadores. De 

acuerdo con este instrumento, la información del 

capítulo cinco se estructura organizada en cinco 

bloques: A. Organización y Gobernanza; B. Uso de 

la información y procesos de revisión para la me-

jora continua de las actuaciones de la universidad; 

C. Estudiantado; D-1. Personal Técnico, de Gestión 

y Administración y Servicios (PTGAS) y; D-2. Perso-

nal Docente e Investigador y Personal Investigador 

(PDI y PI). Para cada tipo de actuación se identifi-

can fortalezas y debilidades derivadas del análisis 

realizado. El instrumento UCODInclusión elaborado 

no contiene, en esta primera fase, ningún bloque 

orientado a analizar las relaciones entre la institu-

ción y la sociedad, tampoco indicadores relativos a 

accesibilidad, ni al estudio de los procesos de en-

señanza aprendizaje. Estas cuestiones se han pos-

puesto para diagnosticarse en fases posteriores. 
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Cada uno de estos capítulos puede leerse de for-

ma independiente. Del mismo modo, en el capítulo 

cinco, los resultados de cada bloque tienen senti-

do de forma separada unos de otros. Puede haber 

información reiterada entre bloques, pero cuando 

esto ocurre, los datos han sido tratados con distinta 

profundidad, atendiendo al objetivo de cada caso. 

En último lugar, el capítulo seis se dedica a la ela-

boración de propuestas. Este capítulo se estructura 

en dos partes, la primera contiene propuestas orga-

nizadas para estudiantes, PDI, PI y PTGAS teniendo 

en consideración los datos y cifras mostrados en el 

capítulo cuatro. Las propuestas de la segunda parte 

del capítulo se han formulado tomando como crite-

rio las debilidades identificadas a lo largo de todo el 

análisis del capítulo cinco, de manera que se estruc-

turan para para uno de los bloques y sus ámbitos: 

A. Organización y Gobernanza; B. Uso de la informa-

ción y procesos de revisión para la mejora continua 

de las actuaciones de la universidad; C. Estudianta-

do; D-1. Personal Técnico, de Gestión y Administra-

ción y Servicios (PTGAS) y; D-2. Personal Docente e 

Investigador y Personal Investigador (PDI y PI). 

El estudio que se presenta y sobre todo las pro-

puestas pretenden servir de estímulo para la ela-

boración del I Plan de Inclusión de la UCO. Su ela-

boración será un hito reseñable en la historia de la 

institución cordobesa.
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En los últimos años, las universidades del contexto 

europeo y español están iniciando distintas medi-

das organizativas y políticas orientadas a poten-

ciar procesos de inclusión (Álvarez y García-Cano, 

2022). El alcance y orientación de las actuaciones 

y la proyección hacia unos colectivos u otros está 

siendo dispar (Buenestado-Fernández et al., 2019; 

Claeys-Kulik y Jørgensen, 2018) y, en términos ge-

nerales sobre todo en el contexto español, se da 

una ausencia de procesos sistematizados para la 

institucionalización de políticas de enfoque inclusi-

vo en la universidad. 

Al respecto y de forma particular en la UCO se pro-

yecta por su equipo de gobierno (2022-2026) la 

elaboración de un Plan de Inclusión que dote de 

contenido y contribuya a la promoción de valores 

democráticos y respetuosos con las diferencias 

de los individuos en sus interacciones, en las es-

tructuras y en los procesos institucionales. El punto 

de partida se ha concretado en el diagnóstico de 

inclusión de la institución, sometiéndola a un pro-

ceso de autoevaluación y análisis de las acciones y 

políticas en esta materia.

El objetivo de este capítulo es explicitar los distin-

tos referentes contextuales y los posicionamientos 

conceptuales, terminológicos y de enfoque des-

de los que se contempla el diagnóstico sobre in-

clusión en la UCO. El abordaje de estos aspectos 

ampara el enfoque metodológico y analítico y, por 

tanto, del contenido que incluye el capítulo tercero 

de este documento.

1. La orientación social de la 
universidad 

1.1. Referentes de Europa

La dimensión social en la educación superior viene 

siendo un tema de interés en la Unión Europea des-

de finales de siglo XX, vinculada a la propia trans-

formación que ha supuesto la creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior, también conocido 

como el proceso de Bolonia. Adquirió relevancia, 

sobre todo a nivel público y político, fundamen-

talmente en el año 2007 con el Comunicado de 

Londres (European Higher Education Area [EHEA], 

2007). En dicho documento, titulado “Hacia el Es-

pacio Europeo de Educación Superior: respondien-

do a los retos de un mundo globalizado”, se alude 

a la dimensión social de la universidad apelando al 

interés de las instituciones porque la composición 

del estudiantado que accede a los estudios refleje 

la diversidad de la población existente en los paí-

ses miembros, de forma que, las instituciones de 

educación contribuyan en la promoción de la co-

hesión social y la reducción de las desigualdades. 

Dicho interés y el refuerzo de la dimensión social se 

confirmó de nuevo en el Comunicado de París en 

2018 (EHEA, 2018). 

A pesar de las reiteradas Declaraciones, distintos 

estudios y Grupos de Trabajo en Europa sobre edu-

cación superior han manifestado la ausencia de es-

trategias y de enfoques integrales a nivel nacional 

en los estados miembros para aplicar esta dimen-

CAPÍTULO 1 . 
INCLUSIÓN Y UNIVERSIDAD. MARCOS DE REFERENCIA Y 
POSICIONAMIENTOS PARA EL ABORDAJE DE UN DIAGNÓSTICO 
DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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sión social en la educación superior (ET 2020 Wor-

king Group on Modernisation of Higher Education2).

Uno de los hitos más relevantes en la definición y 

concreción de la dimensión social en la educación 

superior en Europa ocurrió en la Conferencia de 

Roma en 2020 en la que los ministros de educa-

ción de los estados miembros definieron los Princi-

pios y directrices para fortalecer la dimensión social 

de la educación superior en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) (en adelante PyD) (EHEA, 

2020). Este documento se considera referencia en 

Europa del enfoque social en la enseñanza supe-

rior, puesto que no sólo se incide en el acceso de 

colectivos que tradicionalmente no han accedido 

a la institución o no progresan, sino que, además, 

el documento apela a la necesaria equidad que las 

instituciones deben promover mediante la trans-

formación de los entornos en contextos accesibles 

respondiendo a las necesidades de los distintos 

colectivos, potenciando su participación y logro 

académico. Este documento, por tanto, configura 

el enfoque inclusivo, de diversidad y equidad en la 

enseñanza superior refiriéndose al acceso, partici-

pación y finalización de los estudios de población 

“vulnerable, desfavorecida o infrarrepresentada” en 

las instituciones de educación superior. Se contem-

plan un total de 10 principios que definen la filosofía 

de Europa al respecto, destacando como eje prin-

cipal en cada uno de ellos los siguientes aspectos:

Principio 1. Compromiso y responsabilidad con 

la dimensión social en las estrategias de la edu-

cación superior.

Principio 2. Las instituciones deberían contar 

con normativas legales y documentos políticos 

que les permita cumplir con la responsabilidad 

pública de dicha dimensión social.

2 https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-re-
gister/screen/expert-groups/consult?lang=en&do=-
groupDetail.groupDetail&groupID=3009&NewSear-
ch=1&NewSearch=1&Lang=ES

Principio 3. El carácter inclusivo debe atravesar 

todo el sistema educativo.

Principio 4. Disponer de datos fiables para me-

jorar la dimensión social de la educación supe-

rior. 

Principio 5. Políticas que permitan garantizar 

asesoramiento y orientación eficaces a los estu-

diantes potenciales y matriculados para ampliar 

el acceso, participación y finalización de los es-

tudios.

Principio 6. Financiación suficiente y sostenible 

y autonomía financiera de las instituciones de 

enseñanza superior para acoger la diversidad y 

contribuir a la equidad y la inclusión.

Principio 7. Capacidad para responder a las ne-

cesidades de un alumnado, creación de entor-

nos de aprendizaje inclusivos y culturas institu-

cionales inclusivas.

Principio 8. Programas de movilidad interna-

cional para fomentar la diversidad, la equidad y 

la inclusión y, en particular, la participación de 

estudiantes vulnerables, desfavorecidos o infra-

rrepresentados.

Principio 9. Velar porque la participación de la 

comunidad en la enseñanza superior promueva 

la diversidad, la equidad y la inclusión.

Principio 10. Diálogo político para traducir y 

aplicar los principios y directrices tanto a nivel 

del sistema nacional como de las instituciones.

De forma reciente, el informe publicado por Eurydi-

ce (2022), Hacia la equidad y la inclusión en la edu-

cación superior, recopila y analiza datos relativos 

al nivel en el que se encuentran cada uno de los 

principios y directrices señalados en el documento 

PyD aportando indicadores para su análisis.
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Los datos resultan de interés para valorar el alcance 

y los retos a los que deben responder las autorida-

des educativas de los 27 estados miembros. Al res-

pecto, el informe afirma que la equidad es un tema 

de preocupación en la mayoría de los países anali-

zados (Principio 1), ya que afirman tener una estra-

tegia o un plan de política en materia de equidad, 

aunque no en todos ellos la equidad, la inclusión o 

la diversidad cuentan con objetivos medibles y tan-

gibles que acompañen su estrategia, tampoco se 

presentan acompañados de diálogo social o cuen-

tan con una agencia que supervise la calidad de su 

aplicación en la enseñanza superior. Para el caso 

de España, se cumplen 3 de los 4 aspectos ana-

lizados estando aún pendiente la elaboración de 

metas medibles que definan la política de equidad. 

La implementación de dicho principio se apoya en 

la flexibilidad del acceso a la educación superior, la 

progresión en la misma y su finalización (Principio 

2). La puntuación de España es la máxima, conso-

lidándose su capacidad de flexibilización del siste-

ma y afirmándose la capacidad reglamentaria de 

las instituciones universitarias para flexibilizar los 

sistemas y contribuir a la equidad. 

El Principio 3 que hace referencia al carácter inclu-

sivo de todo el sistema educativo comprende la 

valoración de la calidad del sistema, la coordina-

ción entre los distintos niveles educativos y entre 

éste y los ámbitos sociales y laborales, además del 

papel de la formación docente. España nuevamen-

te puntúa con el máximo nivel, puesto que ocupa 

únicamente con Malta en un contexto europeo 

donde el margen de mejora es aún muy alto. Sin 

embargo, en relación con el Principio 4 relativo a la 

disposición de datos fiables, España aún tiene mu-

cho margen de mejora. Al respecto, es destacable 

su ausencia en el proyecto Eurostudent3, proyec-

to europeo que publica datos relacionados con la 

dimensión social y económica de la población es-

tudiantil. Este indicador advierte de la dificultad de 

contar con datos de distintas características que no 

sean las habituales (como la edad o el género) y 

3 https://www.eurostudent.eu/

de cómo se cruzan con la finalización del primer 

año o de los estudios de primer ciclo. Estos datos 

contribuirían a la definición de población de interés 

“vulnerable, desfavorecida o infrarrepresentada” 

en la universidad. Según el informe publicado por 

Eurydice los datos administrativos que proporciona 

España son los relativos a “edad, género, residen-

cia en una determinada zona geográfica, inmigran-

tes o de origen inmigrante y nivel socioeconómico 

bajo”. El listado de características proporcionado 

por la autoría del informe se amplía con las si-

guientes: “orientación sexual, situación mercado 

laboral antes de comenzar (pj. desempleada, en 

activo) la educación superior, calificaciones de ac-

ceso no estándares, primera generación, perso-

nas con necesidades educativas especiales (NEE), 

discapacidad, etnia o raza, condición de personas 

refugiadas, afiliación religiosa, entorno familiar (por 

ejemplo, familia monoparental, crianza en casa de 

acogida), otro” (2022, 50). 

Con respecto a la provisión de servicios específi-

cos, el Principio 5 señala la existencia de servicios 

de asesoramiento psicológico para los estudiantes. 

Al respecto, en España se informa de la existencia 

de la obligación legal de proveer dicho servicio, lo 

realizan las universidades mediadas por criterios 

de calidad, aunque no se realiza de forma específi-

ca para estudiantes con características específicas. 

Además, las instituciones de educación superior 

cuentan con un papel formal en la mediación de 

conflictos relacionados con la equidad lo que con-

tribuye a favorecer la equidad en las instituciones. 

Sobre financiación para cumplir objetivos de equi-

dad (Principio 6), sólo dos países del estudio, Fran-

cia e Italia conceden financiación para objetivos 

relacionados con el acceso, participación y finaliza-

ción de los estudios de los estudiantes. España no 

destaca ni en la concesión de becas universales, ni 

parciales. La formación del personal en materia de 

diversidad e inclusión es ofrecida en el caso espa-

ñol y es recomendada, según el informe Eurydice, a 

pesar del amplio margen de mejora que tiene este 

Principio (7) en el entorno europeo. 
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Cuando se analiza la movilidad vinculada a equi-

dad (Principio 8) el informe reitera las mayores di-

ficultades que estudiantes con discapacidad y de 

entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen 

para participar en estos programas. Por lo tanto, 

se hace especial énfasis en la “importancia de las 

nuevas tecnologías para apoyar la movilidad com-

binada y promover la internacionalización desde 

casa” (2022, p. 81). Se señalan tanto las becas y ayu-

das, como los servicios personalizados de orienta-

ción y tutoría y el uso de tecnologías de la informa-

ción y la comunicación para beneficiar la movilidad. 

Respecto a este principio, España se sitúa entre los 

países que tienen un largo camino por recorrer asu-

miendo medidas que abarcan más aspectos que la 

disposición de becas y ayudas al estudio, poniendo 

a disposición de los y las estudiantes más recursos 

y apoyos especializados que favorezcan las políti-

cas de movilidad y equidad. 

En esta misma línea, aun deficitaria, se sitúan los sis-

temas de participación que contribuyan a la equidad 

y la inclusión en España (Principio 9). De hecho, el 

informe señala la no financiación de proyectos que 

promuevan dicha participación por parte de actores 

externos como por ejemplo autoridades locales, or-

ganizaciones culturales, organizaciones no guber-

namentales, empresas y ciudadanos o grupos de 

ciudadanos; ni tampoco la obligación de su evalua-

ción por parte de las agencias de calidad externas. 

En esta misma línea se muestran los resultados re-

lativos al diálogo político (Principio 10). En España, 

a pesar de su tratamiento no se han abordado de 

forma específica para “traducir y aplicar los princi-

pios y directrices tanto en el sistema nacional como 

en el ámbito institucional” (EUni4AllNetwork, 2022).

De los resultados de este informe, y dado el inte-

rés de este trabajo, destacamos algunos aspectos 

que respaldan la oportunidad del diagnóstico en la 

UCO ya que, al no haber alcanzado el máximo nivel 

a instancias nacionales, resulta de utilidad tenerlos 

presentes en el abordaje y enfoque que aquí se 

adopta. A saber: 

• Acorde al Principio 1, es relevante conocer la 

existencia de un plan específico en materia de 

equidad, diversidad e inclusión que contemple 

objetivos y metas medibles, elaborado y desa-

rrollado en diálogo con los representantes de 

estudiantes, personal y partes interesadas y que 

cuente con mecanismos que garanticen su cali-

dad en la aplicación.

• Acorde al Principio 4, concierne la recopilación 

de datos sobre distintas características de la po-

blación estudiantil que accede, finaliza el primer 

año o los estudios de primer nivel de estudio 

para definir la población (en situación) “vulnera-

ble, desfavorecida o infrarrepresentada”. Aten-

ción a, al menos, dos características más que 

edad y género incluidas en el estudio Eurydice 

(2022).

• Acorde al Principio 6, interesa disponer y co-

nocer los presupuestos de la universidad para 

el desarrollo de políticas inclusivas y su con-

tribución para la ampliación del acceso, el au-

mento de la participación o la finalización de 

los estudios de educación superior. Además, 

es de interés conocer las tasas de becas reci-

bidas por los estudiantes las becas en función 

de cada necesidad y la disposición de ayu-

das específicas para alojamiento, transporte y 

manutención.

• Acorde al Principio 8, corresponde indagar en 

las políticas de apoyo orientadas a mejorar la 

equidad en la movilidad, disposición de becas 

y ayudas, servicios de orientación y tutoría, alo-

jamiento y manutención subvencionados para 

estudiantes salientes o que llegan a la uni-

versidad y sistemas de asesoramiento sobre 

el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación.

• Acorde al Principio 9, corresponde conocer las 

actuaciones de participación comunitaria para 

la equidad y la inclusión que reciben financia-

ción y se realizan en el seno de la universidad. 
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• Acorde al Principio 10, la institución debería 

dedicar foros y espacios de toma de decisio-

nes, así como de negociación a la traducción 

de principios y postulados de la misión de 

la universidad en indicadores y actuaciones 

concretas. 

Tabla 1. Principios y Orientaciones PyD (EHEA, 2020), indicadores de evaluación Eurydice (2022). Interés y aplicación 
para el Diagnóstico de Inclusión en la UCO (2023)

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

PYD (EHEA, 2020)

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(EURYDICE, 2022)

INTERÉS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
INCLUSIÓN EN LA UCO (2023)

1. La dimensión social debe ocupar un 
lugar central en las estrategias de 
educación superior a nivel de sistema 
e institucional, así como a nivel del 
EEES y de la UE

1. Actualmente se está aplicando al me-
nos una estrategia (u otro destacado 
plan de políticas) relacionada con la 
equidad en la educación superior. 

2. La estrategia tiene metas específicas y 
medibles. 

3. Se ha llevado a cabo o se está llevan-
do a cabo un diálogo social relacionado 
con la estrategia. 

4. Las agencias de calidad universitaria 
deben supervisar si las instituciones de 
educación superior disponen de políti-
cas con una dimensión social (equidad, 
inclusión, diversidad).

Procede conocer y en su caso elaborar 
un plan específico en materia de equi-
dad, diversidad e inclusión que contem-
ple objetivos y metas medibles, elabo-
rado y desarrollado en diálogo con los 
representantes de estudiantes, perso-
nal y partes interesadas y que cuente 
con mecanismos que garanticen su ca-
lidad en la aplicación.

2. La normativa legal o los documentos 
políticos deben permitir y posibilitar 
que las instituciones de educación 
superior desarrollen sus propias es-
trategias para cumplir con su respon-
sabilidad pública de ampliar el acce-
so, la participación y la finalización de 
los estudios de educación superior.

1. Todas las instituciones de educación su-
perior permiten programas de estudios 
a tiempo parcial, a distancia y semipre-
senciales en el primer ciclo. 

2. Es posible acceder a la educación su-
perior a través del reconocimiento de 
aprendizajes previos no formales o in-
formales en todas las instituciones de 
educación superior. 

3. Los aprendizajes previos no formales 
o informales computan para la culmi-
nación de un programa de estudios de 
educación superior en todas las institu-
ciones de educación superior. 

4. Las agencias de calidad universitaria 
deben abordar el reconocimiento de 
aprendizajes previos no formales o in-
formales en la educación superior. 

3. El carácter inclusivo de todo el siste-
ma educativo debe mejorarse me-
diante el desarrollo de políticas cohe-
rentes desde la educación infantil, 
pasando por la escolarización hasta 
la educación superior y a lo largo de 
toda la vida.

1. Mecanismos de coordinación entre nive-
les educativos orientados a la equidad. 

2. Participación de representantes de 
otros ámbitos políticos relacionados en 
debates políticos sobre equidad en la 
educación superior. 

3. Medidas de alto nivel para apoyar a 
las personas adultas que regresan a la 
educación superior. 

4. Programas de formación inicial o de 
desarrollo profesional continuo del pro-
fesorado que desarrollan competen-
cias en materia de equidad, inclusión y 
diversidad. 
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PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

PYD (EHEA, 2020)

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(EURYDICE, 2022)

INTERÉS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
INCLUSIÓN EN LA UCO (2023)

4. Disponer de datos fiables es una con-
dición previa necesaria para mejorar 
la dimensión social de la enseñanza 
superior sobre la base de pruebas.

1. Se hace seguimiento de al menos una 
característica del alumnado, además 
del sexo y la edad, en el momento del 
acceso, durante los estudios o al gra-
duarse. Para este criterio se tienen en 
cuenta los datos administrativos. 

2. Los colectivos de estudiantes vulnera-
bles, desfavorecidos e infrarrepresen-
tados pueden identificarse en los datos 
sobre la tasa de finalización. 

3. Los datos sobre la tasa de finalización al 
final del primer año de los estudios de 
primer ciclo están disponibles para los 
responsables políticos de alto nivel. 

4. Participación en Eurostudent, siendo Eu-
rostudent VII la publicación de referencia. 

Concierne la recopilación de datos so-
bre distintas características de la po-
blación estudiantil que accede, finaliza 
el primer año o los estudios de primer 
nivel de estudio para definir la pobla-
ción (en situación) “vulnerable, desfavo-
recida o infrarrepresentada”. Atención a, 
al menos, dos características más que 
edad y género incluidas en el estudio 
Eurydice (2022).

5. Las autoridades públicas deben con-
tar con políticas que permitan a las 
instituciones de educación superior 
garantizar un asesoramiento y una 
orientación eficaces para los estu-
diantes potenciales y matriculados, 
con el fin de ampliar su acceso, parti-
cipación y finalización de los estudios 
de educación superior.

1. Obligación legal de proporcionar servi-
cios de asesoramiento psicológico para 
estudiantes potenciales o alumnado 
matriculado. 

2. Servicios de asesoramiento psicológico 
centrados en estudiantes con caracte-
rísticas específicas. 

3. Exigencia de garantizar la calidad de los 
servicios de asesoramiento psicológico. 

4. Existencia de instituciones públicas con 
un papel formal de mediación en con-
flictos relacionados con la equidad en 
la educación superior. 

6. Las autoridades públicas deben pro-
porcionar una financiación suficiente 
y sostenible y una autonomía finan-
ciera a las instituciones de enseñan-
za superior que les permita crear una 
capacidad adecuada para acoger la 
diversidad y contribuir a la equidad y 
la inclusión en la enseñanza superior.

1. Se atribuye financiación pública a las 
instituciones de educación superior 
que cumplen los objetivos en cuanto 
a la ampliación del acceso, el aumen-
to de la participación o la finalización 
de los estudios de educación superior, 
siempre que la financiación pública se 
haya mantenido estable o haya aumen-
tado entre 2013 y 2018.

2. Se conceden becas universales o en 
función de las necesidades de cada es-
tudiante a más del 50 % del alumnado 
de primer ciclo.

3. Se conceden becas en función de las 
necesidades de cada estudiante al 10-
49 % del alumnado de primer ciclo

4. Se proporciona ayuda para al menos 
dos de los siguientes elementos: aloja-
miento, transporte y manutención.

Interesa disponer y conocer los presu-
puestos de la universidad para el desar-
rollo de políticas inclusivas y su contri-
bución para la ampliación del acceso, 
el aumento de la participación o la fina-
lización de los estudios de educación 
superior. Además, es de interés conocer 
las tasas de becas recibidas por los es-
tudiantes las becas en función de cada 
necesidad y la disposición de ayudas 
específicas para alojamiento, transporte 
y manutención.

7. Las autoridades públicas deben ayu-
dar a los centros de enseñanza su-
perior a reforzar su capacidad para 
responder a las necesidades de un 
alumnado y personal más diverso y 
crear entornos de aprendizaje y cul-
turas institucionales inclusivas.

1. Requisito o recomendación para que las 
instituciones de educación superior ofre-
zcan formación en materia de equidad. 

2. Ayuda económica de las autoridades 
públicas a la formación. 

3. Otras ayudas de las autoridades públi-
cas (no económicas). 

4. Atención a la equidad y la inclusión en 
los procesos de garantía calidad. 
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PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

PYD (EHEA, 2020)

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(EURYDICE, 2022)

INTERÉS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
INCLUSIÓN EN LA UCO (2023)

8. Los programas de movilidad inter-
nacional en la enseñanza superior 
deben estructurarse y aplicarse de 
forma que fomenten la diversidad, 
la equidad y la inclusión, y deben 
fomentar especialmente la partici-
pación de estudiantes y personal de 
entornos vulnerables, desfavorecidos 
o infrarrepresentados

1. Política nacional de movilidad centrada 
en características específicas. 

2. Portabilidad de las becas para la movili-
dad de titulaciones y créditos. 

3. Servicios de orientación y tutoría, aloja-
miento y manutención subvencionados 
disponibles en todas las instituciones 
de educación superior para estudiantes 
entrantes o salientes. 

4. Asesoramiento a las instituciones de 
educación superior sobre el uso de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza y 
el aprendizaje por parte de las autorida-
des de alto nivel. 

Corresponde indagar en las políticas 
de apoyo orientadas a mejorar la equi-
dad en la movilidad, disposición de be-
cas y ayudas, servicios de orientación 
y tutoría, alojamiento y manutención 
subvencionados para estudiantes sa-
lientes o que llegan a la universidad y 
sistemas de asesoramiento sobre el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación

9. Las instituciones de educación supe-
rior deben garantizar que la participa-
ción de la comunidad en la educa-
ción superior promueva la diversidad, 
la equidad y la inclusión.

1. Ayuda económica de las autoridades 
públicas a actividades de participación 
comunitaria centradas en la equidad y 
la inclusión. 

2. Otro tipo de ayudas por parte de las au-
toridades públicas a las actividades de 
participación comunitaria centradas en 
la equidad y la inclusión. 

3. Agencias externas de calidad univer-
sitarias con la obligación de evaluar 
las actividades de participación de la 
comunidad. 

Corresponde conocer las actuaciones 
de participación comunitaria para la 
equidad y la inclusión que reciben fi-
nanciación y se realizan en el seno de 
la universidad. 

10. Las autoridades públicas deben 
entablar un diálogo político con las 
instituciones de enseñanza supe-
rior y otras partes interesadas sobre 
cómo pueden traducirse y aplicarse 
los principios y directrices menciona-
dos, tanto a nivel del sistema nacional 
como de las instituciones.

Establecimiento de diálogo al más alto ni-
vel sobre la ejecución de los Principios y 
directrices desde su adopción formal en 
noviembre de 2020

La institución debería dedicar foros y 
espacios de toma de decisiones, así 
como de negociación a la traducción de 
principios y postulados de la misión de 
la universidad en indicadores y actua-
ciones concretas

1.2. La agenda 2030: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Los ODS definidos por la Asamblea General de Na-

ciones Unidas pretenden ser la orientación de los 

objetivos de las personas, gobiernos y las organiza-

ciones en lo que importa para la construcción del 

futuro colectivo sostenible.

La universidad española quedó interpelada por la 

Agenda 2030 y los 17 ODS definidos en 2015 por 

Naciones Unidas (ONU), como así manifestó la Con-

ferencia de Rectores de las universidades españo-

las (CRUE) al comprometerse explícitamente con la 

Agenda 2030 y tal como se deriva de las distintas 

acciones que se han realizado4 desde su adhesión.

Para la realización del Diagnóstico sobre Inclusión 

en la UCO han servido de referente los siguientes 

ODS, así como las metas correspondientes y que 

se señalan a continuación.

ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equi-

tativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”.

4 https://www.crue.org/documentos-e-informes/
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En particular, se pretende contribuir a las siguien-

tes metas:

“4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso iguali-

tario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de ca-

lidad, incluida la enseñanza universitaria.”

“4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades 

de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y 

la formación profesional para las personas vul-

nerables, incluidas las personas con discapaci-

dad, los pueblos indígenas y los niños en situa-

ciones de vulnerabilidad.”

“4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los 

alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desa-

rrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los es-

tilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 

la igualdad de género, la promoción de una cul-

tura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial 

y la valoración de la diversidad cultural y la con-

tribución de la cultura al desarrollo sostenible.”

ODS 5. ”Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas”

Y en concreto, las metas siguientes:

“5.1. Poner fin a todas las formas de discrimina-

ción contra todas las mujeres y las niñas en todo 

el mundo.”

“5.2. Eliminar todas las formas de violencia con-

tra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explota-

ción sexual y otros tipos de explotación.”

“5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el tra-

bajo doméstico no remunerados mediante ser-

vicios públicos, infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la responsabi-

lidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país.”

“5.5. Asegurar la participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 

vida política, económica y pública.”

ODS 10. “Reducir la desigualdad en los países y en-

tre ellos.”

En particular, las metas:

“10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades 

y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discri-

minatorias y promoviendo legislaciones, políti-

cas y medidas adecuadas a ese respecto.”

“10.4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, 

salariales y de protección social, y lograr progre-

sivamente una mayor igualdad.”

“ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclu-

sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el ac-

ceso a la justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e inclusivas 

que rindan cuentas.”

“16.1. Reducir significativamente todas las for-

mas de violencia y las correspondientes tasas 

de mortalidad en todo el mundo.”

“16.3. Promover el estado de derecho en los 

planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos.”

“16.6. Crear a todos los niveles instituciones efi-

caces y transparentes que rindan cuentas”.

“16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles 

de decisiones inclusivas, participativas y repre-

sentativas que respondan a las necesidades.”

1.3. Marco de referencia nacional

El marco legislativo y las recomendaciones dis-

puestas en el contexto internacional, como las an-

tes mencionadas, amparan y dan contenido desde 
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hace varias décadas al derecho a la educación in-

clusiva en el país. Son referentes las declaraciones 

de Naciones Unidas, como la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y la 

Declaración de Incheon y Marco de acción para el 

Objetivo 4 sobre educación inclusiva y equitativa 

(2016). De forma particular, referentes relacionados 

con colectivos específicos también han sido mar-

cos en el desarrollo del derecho en la legislación 

universitaria. Por ejemplo, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, 1979; la Convención de las Nacio-

nes Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2006; la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

2007; Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-

nes Unidas donde se reconoce los derechos de las 

personas LGBT, 2011. En todas ellas se enfatiza la 

educación como un derecho universal fundamen-

tal, básico para el desarrollo de otros derechos, 

correspondiendo a las instituciones educativas, 

de forma específica insistimos en la educación su-

perior, como responsables en su garantía (Gutié-

rrez-Rodríguez, 2019). 

Las universidades españolas se han adherido a los 

compromisos internacionales a través de las De-

claraciones realizadas por la CRUE. En particular 

para la Agenda 2030 con el documento Compro-

miso de las universidades españolas con la Agenda 

2030 firmado en 2019, tal como se ha referido ante-

riormente. Y con la Declaración de Roma mediante 

la Declaración Por un Espacio Europeo de Educa-

ción Superior más inclusivo, innovador e interconec-

tado5.De forma específica la CRUE manifiesta su 

compromiso con los siguientes puntos:

5 https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.19-Declaracion-Crue_Bolonia-y-EEES-1.pdf

Compromisos específicos asumidos por la CRUE sobre la Declaración de Roma 19 de noviembre 2020

• Proporcionar oportunidades y apoyar la educación inclusiva y equitativa de todas las personas, partiendo del reconocimiento 
de la diversidad de condiciones y necesidades en que se encuentran los estudiantes 

• Reforzar la inclusión social y la calidad de la Educación mediante las oportunidades que ofrecen la transformación digital y las 
tecnologías innovadoras 

• Apoyar a las universidades e instituciones de Educación Superior en su búsqueda de soluciones innovadoras ante los retos 
actuales de nuestras sociedades 

• Proteger y promover la investigación, la innovación y la transferencia en todas las áreas del saber, las Ciencias, las Ingenierías, 
las Ciencias Sociales, las Artes y las Humanidades, como un servicio esencial para el desarrollo social y para la consecución 
de la Sociedad del Conocimiento 

• Avanzar hacia formas docentes más abiertas y flexibles, hacia el aprendizaje a lo largo de la vida y hacia la implementación real 
y consolidada de modelos de aprendizaje personalizados y centrados en el estudiante que les provea de las competencias y 
habilidades necesarias para que se conviertan en ciudadanos activos, críticos y responsables 

• Caminar hacia la Ciencia y Educación abiertas como forma de concebir la investigación, la difusión de sus resultados y la do-
cencia, promoviendo los cambios necesarios en cuanto al comportamiento y actuaciones de los diferentes agentes (investiga-
dores e instituciones) del sistema de Ciencia y Tecnología y Educación Superior 

• Promover la movilidad estudiantil y reforzar el programa Erasmus hasta alcanzar el objetivo de que, al menos, un 20% de los 
estudiantes que terminen sus estudios dentro del EEES hayan tenido una experiencia de aprendizaje o prácticas en el exterior, 
garantizando programas y acuerdos entre universidades y con empresas, y desarrollando su dimensión social para realizarla 
en un régimen académico y económico adecuado 

• Avanzar definitivamente hacia el reconocimiento automático de los títulos académicos y de los periodos de estudio en aquellos 
países del EEES que operen con un sistema de garantía de calidad que cumpla con los European Standards and Guidelines 
(ESG), promoviendo los cambios legislativos necesarios 

• Fomentar el desarrollo de titulaciones conjuntas y del Grado Europeo 

• Apoyar la iniciativa de Universidades Europeas como herramienta que podrá servir para desarrollar una cooperación más pro-
funda en el marco del EEES en los próximos años 

• Fortalecer la integración y coordinación del EEES y del Espacio Europeo de Investigación. Las universidades han jugado un 
papel preponderante en ambos, por lo que deberían ser, además, agentes fundamentales en la mejora de su coordinación e 
integración, así como en la creación de un Área Europea de Conocimiento

Fuente: CRUE (2020)
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El desarrollo legislativo en España ha ofrecido su-

cesivas recomendaciones que, si bien no siempre 

desde el mismo posicionamiento, reitera la impor-

tancia de la atención a la diversidad y su necesaria 

consideración desde el contexto educativo en ge-

neral y universitario en particular. En este sentido, 

son referencia la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con disca-

pacidad o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

que tienen por objeto establecer medidas para ga-

rantizar el derecho a la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad y entre mujeres y 

hombres respectivamente, también han incluido a 

las universidades como instituciones que deberán 

incorporar en sus ámbitos académicos el “diseño 

para todos” y formación, docencia e investigación 

en igualdad de género y no discriminación.

De forma particular, del marco normativo univer-

sitario en España es destacable la Ley Orgánica 

11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 

(LRU) por ser la que impulsó las políticas de masifi-

cación en el país, junto a acciones de redistribución 

favoreciendo el acceso de la población en desven-

taja socioeconómica. Más reciente, es de referencia 

en materia de inclusión la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, de Universidades (LOU) o el Real Decre-

to 1393/2007, de 29 de octubre de las enseñanzas 

universitarias oficiales. Aunque con escasas men-

ciones, lo que dificulta la garantía de la inclusión 

desde la Administración del Estado (Gutiérrez-Ro-

dríguez, 2019), la LOU reguló en su articulado las 

medidas de atención a la diversidad en relación a 

los siguientes colectivos: alumnado con dificulta-

des económicas, con cargas familiares, víctimas 

de terrorismo y violencia de género, mediante un 

sistema de becas y ayudas al estudio; políticas di-

rigidas a la garantía de la igualdad de oportunida-

des para personas con discapacidad; y la creación 

de programas específicos sobre la igualdad entre 

géneros. En el Real Decreto, además, se deman-

dó a las universidades la inclusión de enseñanzas 

relacionadas con valores de respeto a los dere-

chos fundamentales, a la igualdad entre hombres 

y mujeres, y a los principios de no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con dis-

capacidad. Por último, cabe destacar el Estatuto 

del Estudiante Universitario (aprobado en el Real 

Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre), con múlti-

ples referencias a la inclusión del alumnado, en su 

mayoría centradas en la discapacidad. En la misma 

línea, pero ampliando la cobertura de derechos a 

través de apoyos a personas con necesidades es-

peciales, se define la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril, por la se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU) que, 

además, incluyó la creación de unidades de igual-

dad dentro la estructura organizativa de las univer-

sidades (García-Cano et al., 2021). 

El trabajo García-Cano et al. (2022) señala cómo el 

sistema universitario español no cuenta con una 

legislación específica o una estrategia de enfoque 

integral sobre inclusión. Por el contrario, de su es-

tudio se afirma cómo la propia legislación asocia 

inclusión a discapacidad (Disposición adicional vi-

gésima cuarta, LOU-LOMLOU), obviándose la rela-

ción explícita con otros rasgos y resultando cues-

tionable por qué estos rasgos de diversidad y no 

otros (2022, p. 77). De hecho, se insiste en la dis-

persión y fragmentación performativa existente en 

España en las políticas de inclusión o, también de-

nominadas de diversidad, fundamentalmente vin-

culadas a proporcionar apoyos a estudiantes con 

discapacidad o necesidades de apoyo educativo 

(García-Cano et al., 2022). 

La actual Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del 

Sistema Universitario (LOSU) incorpora elementos 

claramente relacionados con los principios de in-

clusión y atención a la diversidad desde la exposi-

ción de motivos en los que señala que “La Universi-

dad ha sido, es y debe ser fuente de conocimiento, 

de bienestar material, de justicia social, de inclu-

sión, de oportunidades y de libertad cultural para 

todas las edades.” Se alude, igualmente, a la puesta 

en valor de la diversidad, asociada a la movilidad 

internacional y la interrelación cultural y de forma 
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explícita a al principio de accesibilidad para “ga-

rantizar a personas con discapacidad un acceso 

universal a los edificios y sus entornos físicos y vir-

tuales, así como al proceso de enseñanza-apren-

dizaje y evaluación”. Los principales asuntos rela-

cionados con educación inclusiva y atención a la 

diversidad son: contar con estructuras que asuman 

la igualdad y atención a la discapacidad (artículo 4 

punto 3); asumir políticas de reconocimiento de la 

diversidad, igualdad y no discriminación (artículo 

15, punto h); la promoción de la igualdad justicia e 

inclusión vinculados a los ODS (artículo 18, punto 

1); promocionar medidas que garanticen el acceso, 

la participación y la contribución del estudiantado 

respetando la diversidad cultural y lingüística (artí-

culo 19. Punto 3); derecho al acceso a los estudios 

universitarios (artículo 3); apoyar con becas a estu-

diantes en relación con criterios socioeconómicos, 

respetando los principios de igualdad e inclusión 

(artículo 32. Punto 4 y punto 6); derecho a la educa-

ción inclusiva, garantizar la accesibilidad (artículo 

33 punto a y q); no discriminación y acceso a los 

estudios universitarios a personas usuarias de las 

lenguas de signos y personas con discapacidad in-

telectual (artículo 37); crear unidades y servicios de 

igualdad y diversidad. 

Es de interés, la alusión que se hace a la coordina-

ción transversal de las políticas de inclusión y anti-

discriminación (artículo 43, puntos 1, 2 y 3) y, al res-

pecto, se hace mención especial a la atención a la 

discapacidad; impulsar la coordinación entre el Con-

sejo de Gobierno y la Unidad de igualdad, así como 

la elaboración de un plan de igualdad de género 

para todo el conjunto de la comunidad universitaria, 

un plan de inclusión y no discriminación por motivos 

de discapacidad, origen y etnia, orientación sexual e 

identidad de género, y por cualquier otra condición 

social o personal (artículo 46 punto j, k y l). 

Respecto al personal docente e investigador la ley 

contempla la promoción de la equidad para hom-

bres y mujeres (artículo 65 punto 1, 3, 4), para per-

sonas con discapacidad (punto 2) y otras razones 

que pudieran derivar en desigualdad (punto 4), así 

como, la reducción de horas de dedicación para 

hacerlas compatibles con las tareas de cuidado 

(artículo 75, punto a).

Artículo 4. Creación y reconocimiento de las universidades.

3. En todo caso, como requisito para su creación y recono-
cimiento, las universidades deberán contar con los planes 
que garanticen la igualdad de género en todas sus activida-
des, medidas para la corrección de la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, condiciones de accesibilidad y ajustes 
razonables para las personas con discapacidad, y medidas 
de prevención y respuesta frente a la violencia, la discrimi-
nación o el acoso amparadas en la Ley 3/2022, de 24 de 
febrero, de convivencia universitaria.

Artículo 15. La Conferencia General de Política Universitaria.

h) Elaborar informes sobre la aplicación del principio de igual-
dad de género, y de las políticas antidiscriminación o de re-
conocimiento de la diversidad en todos los aspectos de la 
vida universitaria.

Artículo 18. Cohesión social y territorial

1. Las universidades fomentarán la participación de la comu-
nidad universitaria en actividades y proyectos relacionados 
con la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia 
social, la paz y la inclusión, así como con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

4. Las universidades promoverán un desarrollo económico y 
social equitativo, inclusivo y sostenible que pueda favore-
cer la creación de empleo de calidad y mejorar los están-
dares de bienestar del territorio en el que se ubiquen. A tal 
efecto, reforzarán la colaboración con las Administraciones 
Locales y con los actores sociales de su entorno mediante 
los proyectos de Ciencia Ciudadana y de aprendizaje-servi-
cio, entre otros mecanismos.

Artículo 19. La cultura en la universidad

3. Las universidades adoptarán las medidas oportunas para 
asegurar al estudiantado su acceso, participación y contri-
bución en dichas actividades, así como la diversidad cultu-
ral y lingüística en su diseño e implementación.

Artículo 31. Derecho de acceso.

3. Con el fin de facilitar la actualización de la formación y la 
readaptación profesionales, el Gobierno, previo informe del 
Consejo de Universidades, establecerá reglamentariamen-
te las condiciones y regulará los procedimientos para el 
acceso a la Universidad de quienes, acreditando una deter-
minada experiencia laboral o profesional, no dispongan de 
la titulación académica legalmente requerida al efecto con 
carácter general.

Artículos referidos a inclusión, equidad y diversidad en la LOSU
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4. Las Comunidades Autónomas efectuarán la programación 
de la oferta de enseñanzas de las universidades de su 
competencia y sus distintos centros, de acuerdo con ellas 
y conforme a los procedimientos que establezcan. Dicha 
oferta se comunicará a la Conferencia General de Política 
Universitaria para su estudio y aprobación, y el Ministerio 
de Universidades le dará publicidad. En dicha oferta las 
universidades reservarán, al menos, un 5 por ciento de las 
plazas ofertadas en los títulos universitarios oficiales de 
Grado, Máster Universitario y Doctorado para estudian-
tes con discapacidad, en la forma en la que se establezca 
reglamentariamente.

Artículo 32. Becas y ayudas al estudio. 

4. La concesión de las becas y ayudas al estudio contempla-
das en los apartados 2 y 3 responderá prioritaria y funda-
mentalmente a criterios socioeconómicos, sin perjuicio de 
los criterios académicos y de otros criterios que, de confor-
midad con los principios de igualdad e inclusión, puedan, 
en su caso, establecer las bases reguladoras atendiendo 
a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen 
nacional y étnico, a las circunstancias sociales, cargas fa-
miliares, situaciones de violencia de género y otras formas 
de violencia contra la mujer, así como otras características 
específicas del estudiantado.

En particular, se tendrán en cuenta la distancia al territorio 
peninsular y la insularidad y la necesidad de traslado entre 
las distintas islas y entre éstas y la península con el fin de 
favorecer la movilidad y el ejercicio del derecho de acceso 
y continuidad del estudiantado en las enseñanzas universi-
tarias en condiciones de igualdad.

6. Para garantizar el acceso y la permanencia en los estudios 
universitarios, las universidades públicas podrán estable-
cer, con cargo a sus propios presupuestos, modalidades de 
exención parcial o total del pago de los precios públicos 
y derechos por prestación de servicios académicos que, 
en cualquier caso, tomarán en consideración la diversidad 
del núcleo familiar atendiendo a criterios socioeconómicos. 
El estudiantado con discapacidad y las víctimas de violen-
cia de género y otras formas de violencia contra la mujer 
tendrán derecho a una bonificación total por los servicios 
académicos universitarios liquidados en la matrícula en los 
términos establecidos en la normativa específica y median-
te acreditación formal.

Artículo 33. Derechos relativos a la formación académica. 

En relación con su formación académica, el estudiantado ten-
drá los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos reco-
nocidos por el estatuto del estudiante universitario aprobado 
por el Gobierno:

a) A una educación inclusiva en la universidad de su elección, 
en los términos y condiciones establecidos por el ordena-
miento jurídico.

b) A una formación académica inclusiva de calidad, que fo-
mente la adquisición de los conocimientos y las compe-
tencias académicas y profesionales programadas en cada 
ciclo de enseñanzas, para los estudios de que se trate.

e) A las tutorías y al asesoramiento, a la orientación psicope-
dagógica y al cuidado de la salud mental y emocional, en 
los términos dispuestos por la normativa universitaria.

j) A acceder y participar en los programas de movilidad, na-
cionales e internacionales, en condiciones que garanti-
cen la igualdad de oportunidades, atendiendo en espe-
cial a las desigualdades por razón socioeconómica y por 
discapacidad.

n) A un diseño de las actividades académicas que facilite la 
conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar.

q) A la accesibilidad universal de los edificios y sus entornos 
físicos y virtuales, así como los servicios, procedimientos, 
suministros y comunicación de información, los materiales 
educativos y los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación.

Artículo 37. Equidad y no discriminación

1. Las universidades garantizarán al estudiantado que en el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
no será discriminado por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, re-
ligión, convicción u opinión, edad, discapacidad, naciona-
lidad, enfermedad, condición socioeconómica, lingüística, 
afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Las universidades favorecerán que las estructuras curricu-
lares de las enseñanzas universitarias resulten inclusivas 
y accesibles. En particular, adoptarán medidas de acción 
positiva para que el estudiantado con discapacidad pueda 
disfrutar de una educación universitaria inclusiva, accesib-
le y adaptable, en igualdad con el resto del estudiantado, 
realizando ajustes razonables, tanto curriculares como me-
todológicos, a los materiales didácticos, a los métodos de 
enseñanza y al sistema de evaluación.

 Las universidades facilitarán a las personas usuarias de las 
lenguas de signos su utilización cuando se precise.

 Las universidades promoverán el acceso a estudios univer-
sitarios de las personas con discapacidad intelectual y por 
otras razones de discapacidad mediante el fomento de es-
tudios propios adaptados a sus capacidades.

Artículo 43. Unidades básicas. 

1. Las universidades contarán con unidades de igualdad y de 
diversidad, que se podrán constituir de forma conjunta o 
separada, de defensoría universitaria y de inspección de 
servicios, así como servicios de salud y acompañamiento 
psicológico y pedagógico y servicios de orientación pro-
fesional, dotados con recursos humanos y económicos 
suficientes.

2. Las unidades de igualdad serán las encargadas de aseso-
rar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la 
igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de las 
políticas universitarias, así como de incluir la perspectiva 
de género en el conjunto de actividades y funciones de la 
universidad. Corresponde a los Estatutos de la universidad 
establecer el régimen de funcionamiento de esta unidad.

3. Las unidades de diversidad serán las encargadas de coor-
dinar e incluir de manera transversal el desarrollo de las po-
líticas universitarias de inclusión y antidiscriminación en el 
conjunto de actividades y funciones de la universidad. Estas 
unidades deberán contar con un servicio de atención a la 
discapacidad.
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Artículo 46. El Consejo de Gobierno.

j) Definir e impulsar, en coordinación con la unidad de igual-
dad, un plan de igualdad de género del conjunto de la co-
munidad universitaria

k) Informar de la aprobación del Plan de Igualdad negociado 
con la representación de la universidad y la representación 
legal de los y las trabajadoras, que contendrá al menos las 
materias recogidas en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo.

l) Definir e impulsar, en coordinación con la unidad de diversi-
dad, un plan de inclusión y no discriminación del conjunto 
del personal y sectores de la universidad por motivos de 
discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e 
identidad de género, y por cualquier otra condición social o 
personal, elaborar protocolos y desarrollar medidas de pre-
vención y respuesta frente a la violencia, el acoso laboral o 
la discriminación.

Artículo 65. Promoción de la equidad entre el personal docen-
te e investigador.

1. Se podrán establecer medidas de acción positiva en los 
concursos de acceso a plazas de personal docente e in-
vestigador funcionario y laboral para favorecer el acceso de 
las mujeres. A tal efecto, se podrán establecer reservas y 
preferencias en las condiciones de contratación de modo 
que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan pre-
ferencia para ser contratadas las personas del sexo menos 
representado en el cuerpo docente o categoría de que se 
trate.

2. Las universidades y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, garantizarán que las 
ofertas de empleo en la Universidad se ajustan a las pre-
visiones establecidas en materia de reserva de cupo para 
personas con discapacidad en el artículo 59 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.

3. Todas las comisiones y órganos de concursos y acreditacio-
nes a que hacen referencia los artículos 69, 71 y 86 garanti-
zarán el principio de composición equilibrada entre mujeres 
y hombres.

4. Las universidades y las Administraciones Públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán favo-
recer la corresponsabilidad en los cuidados y asegurar el 
ejercicio efectivo de los derechos de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar. Con este fin deberán aplicar cri-
terios que aseguren la igualdad efectiva de todas las perso-
nas en la aplicación del régimen de dedicación y el acceso 
a los programas de movilidad que sean de su competencia, 
y analizar y corregir las desigualdades por razón de género, 
edad, discapacidad, origen nacional o etnicidad en los usos 
del tiempo académico.

 Asimismo, los procedimientos de acreditación del profeso-
rado funcionario y laboral deberán incorporar criterios que 
garanticen que la igualdad y la conciliación sean efectivas.

Artículo 75. Régimen de dedicación.

a) Corregir las desigualdades entre mujeres y hombres de-
rivadas de las responsabilidades de cuidado de personas 
dependientes.

Insistiendo aún más en esta línea, ANECA a través 

del Observatorio de la Calidad del Sistema Español 

de Universidades, ha publicado de forma reciente 

el “Marco para la autoevaluación de las universida-

des españolas en la mejora de sus actuaciones en 

materia de inclusión de personas con discapacidad 

y necesidades de apoyo en el ámbito académico” 

(Nyssen, 2023), cuyo objetivo es contribuir al avan-

ce de la inclusión por parte de las universidades. 

A pesar de que se advierte que el proyecto tiene 

una orientación social más amplia, se centra de 

forma específica en los lineamientos de las univer-

sidades para garantizar la inclusión de personas 

con discapacidad. Este documento ha sido uno 

de los referentes con los que se ha diseñado me-

todológicamente el trabajo que aquí se presenta. 

El impulso de un marco de autoevaluación para 

las universidades, además, se ha convertido en el 

punto de partida del proyecto de acreditación de 

calidad de universidades por parte de ANECA a tra-

vés del proyecto6 “Sello en inclusión social: en su 

mención orientada a la mejora de la inclusión de 

las personas con discapacidad o con necesidad de 

algún tipo de apoyo derivado de su condición psí-

quico-física o sensorial”. 

Se advierte, por tanto, en España una amplia legis-

lación y normativa que insiste en la necesidad de 

atención a la diversidad en la educación superior, 

pero a su vez es notoria la carencia de una orienta-

ción clara y concreta para llevar a cabo estas dis-

posiciones y que las actuaciones de las diferentes 

áreas universitarias tengan un carácter sistémico 

y coordinado. Por todo ello se hace necesario un 

plan de actuación propio de la UCO que atienda 

el abordaje contextual y unifique con los mismos 

criterios las diferentes ayudas y programas que se 

han descrito hasta este momento.

6 https://www.aneca.es/-/aneca-impulsa-la-crea-
cion-de-un-nuevo-sello-internacional-de-calidad-ane-
ca-en-inclusion-social
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2. El concepto de diversidad e inclusión

En los últimos años se ha escrito de forma prolí-

fica sobre el concepto de inclusión o educación 

inclusiva en la universidad (Leiva y Jiménez, 2012; 

Márquez, 2019; Benet-Gil, 2020; Jiménez-Millán y 

García-Cano, 2021; García-Cano, Jiménez-Millán y 

Hinojosa-Pareja, 2021). La literatura vincula el enfo-

que institucional inclusivo con el concepto diver-

sidad. Destacamos de interés los aspectos priori-

tarios señalados en el trabajo de Álvarez-Castillo y 

García-Cano (2022, pp. 204-205):

• Diversidad abarca múltiples aspectos de la 

identidad social y de su manifestación individual 

y contextual.

• Las diferencias a las que se refiere la diversidad 

deberían ser atendidas de forma interseccional 

ya sean derivadas de categorizaciones indivi-

duales o grupales.

• La diversidad está integralmente vinculada a 

procesos sociohistóricos.

• El concepto de diversidad, cuando asume el 

matiz de diferencias (raciales, de edad, discapa-

cidad, diferencias culturales, socioeconómicas, 

género, extranjería) sirve para describir, identi-

ficar o representar la diferencia, la mayoría de 

las veces en términos de alteridad frente a la 

mismidad (García-Cano et al., 2018), lo que sitúa 

a las personas o colectivos en situaciones de 

desigualdad. 

El concepto de inclusión en la universidad hace re-

ferencia a “una dinámica que aborda en qué medi-

da se capacita a los individuos a participar y tener 

voz en el contexto institucional, reciben acceso a 

los recursos, son tratados de forma equitativa en 

los procesos institucionales y son valorados y res-

petados en las interacciones dentro de la cultura 

normativa de la universidad” (Chun y Evans 2019, 

p. 52). El abordaje de la inclusión educativa incluye 

tres variables clave (Ainscow, Booth y Dyson, 2006): 

• La presencia, en la medida que los distintos ras-

gos de diversidad se muestran en la composi-

ción demográfica y en cada uno de los colecti-

vos de la comunidad (alumnado, profesorado y 

personal de administración y servicios).

• La participación, dando voz para favorecer la 

cohesión. Toda la comunidad universitaria debe 

participar y expresarse en las diversas experien-

cias o actividades propuestas en la universidad 

• El progreso, promoviéndose la mejora en los 

aprendizajes y al desarrollo profesional óptimo.

En esta línea, se reconoce que el desarrollo de po-

líticas de educación inclusiva en la enseñanza su-

perior exige actuaciones en:

• Las culturas, a través de valores y actitudes que 

valoren y respeten la diversidad.

• Políticas que alcancen la misión, planes estraté-

gicos y la organización de la universidad.

• Prácticas como eliminación de barreras y apoyo 

para el aprendizaje, aplicación del Diseño Uni-

versal del Aprendizaje (DUA) o los programas de 

tutoría y de apoyo entre iguales (García-Cano et 

al., 2017).

Este enfoque integral de la institución ha sido ana-

lizado en la literatura sobre inclusión en la univer-

sidad considerando distintas áreas. En particular, 

el proyecto de investigación liderado por la UCO 

recientemente publicado (Álvarez-Castillo y Gar-

cía-Cano, 2022) señala 8 áreas clave: 

• filosofía y política institucional inclusiva

• acciones inclusivas en el acceso para los estu-

diantes, garantizar su participación y progreso

• inclusión en el liderazgo y su ejercicio

• servicios específicos de apoyo para garantizar la 

inclusión 

• inclusión en los procesos de evaluación, investi-

gación e innovación
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• curriculum inclusivo

• inclusión en el clima y la cultura

• formación del personal en inclusión 

• proyección social desde y para la inclusión

El diagnóstico que aquí se presenta aspira a dicho 

enfoque global, aunque las limitaciones de tiempo 

y recursos obligan a advertir que se ha tenido que 

optar por priorizar algunos aspectos frente a otros 

(en el capítulo 3 se explica el abordaje metodológi-

co seguido).

3. Aclaraciones terminológicas, 
sujetos-colectivos contemplados en 
el estudio y alcance del diagnóstico

A lo largo de todo el documento se ha preferido 

el uso de unos términos y no de otros, en algunos 

casos se ha hecho de forma intencional; en otros, la 

autoría del documento quizá no lo haya advertido 

y requiera de una revisión al hilo de los diálogos 

que sugieran a posteriori. Por el momento, se esti-

ma necesario matizar algunos usos y sentidos que 

se le han dado en este documento a los siguientes 

aspectos.

Se ha decidido usar el concepto discapacidad y 

no el de diversidad funcional. Se ha seguido esta 

terminología acorde a las normas de estilo de Co-

mité de Entidades Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI) que representa colec-

tivamente al movimiento social de discapacidad 

en España. Asumimos su justificación al considerar 

que así es como las personas con discapacidad y 

sus familias han decidido ser designadas y cono-

cidas, y, además, porque el término es reconocido 

en la Convención Internacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y de la Ley es-

pañola 39/2006 de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia.

Se ha optado por nombrar situaciones que generan 

vulnerabilidad, desigualdad y sujetos o colectivos 

infrarrepresentados en la universidad, en vez de 

referir “población vulnerable, desfavorecida o in-

frarrepresentada” como se hace en el documento 

PyD (EHEA, 2020). El diagnóstico realizado pone el 

acento en que es el contexto, el entorno el que pro-

duce la situación de vulnerabilidad o desigualdad, 

pero no son los sujetos los vulnerables o desigua-

les, como si se tratara de una característica que les 

pertenece y, además, pueda pensarse como inal-

terable para su identidad. 

Se ha decidido analizar la situación de vulnerabi-

lidad, desigualdad e infrarrepresentación de las 

personas en la institución atendiendo a las ca-

racterísticas referidas en dos documentos. Por un 

lado, el informe de Eurydice (2022), en alusión al 

Principio 4 (recopilar datos fiables para mejorar la 

dimensión social de la educación superior). En este 

documento, España informa que las características 

que recopila sobre estudiantes son: “edad, género, 

residencia en una determinada zona geográfica, in-

migrantes o de origen inmigrante y nivel socioeco-

nómico bajo”. Por otro lado, los ODS, en particular la 

meta 10.1 (para reducir las desigualdades), alude a: 

”edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, reli-

gión o situación económica u otra condición”. Aten-

diendo a la disponibilidad de la propia UCO, pero 

teniendo en consideración las referencias anterio-

res, en este diagnóstico se analizan los datos refe-

ridos a 6 características: edad, sexo, discapacidad, 

condición socioeconómica, origen y etnia. 

Se presenta el diagnóstico con un posicionamiento 

interseccional. El enfoque inclusivo pone en el cen-

tro del debate la propia estructura y la cultura ins-

titucional, por ello, el foco no reside en la atención 

a colectivos concretos sino en las barreras y en las 

oportunidades que se generan para favorecer la in-

clusión por parte de la institución. De ahí que el en-

foque analítico de este diagnóstico contemple por 

un lado la filosofía, políticas y procedimientos de la 

institución (se analiza lo referente a organización 

institucional y gobernanza; el uso de la información 
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y procesos de revisión para la mejora continua de 

la universidad) y, por otro, los procesos relaciona-

dos con el desenvolvimiento en la institución de 

sus distintos actores (estudiantado y personal).

Se ha resuelto evaluar y analizar la institución uni-

versitaria haciendo un análisis interno de la misma, 

a sabiendas que los procesos de institucionaliza-

ción de la educación inclusiva implican abordar las 

alianzas entre la institución y el entorno social. No 

obstante, este diagnóstico se plantea como una 

primera fase, siendo conscientes de la envergadu-

ra que conlleva un análisis que aborde las relacio-

nes entre la UCO y el contexto. Aquí se deja anota-

da la importancia de abordar en fases sucesivas la 

tarea de evaluación de las actuaciones de inclusión 

atendiendo a la relación de la universidad con el 

entorno social y que afectaría tanto a otros niveles 

educativos, como también, a sus relaciones con la 

sociedad civil y con el mercado de trabajo.

4. Objetivos del Diagnóstico de 
inclusión en la Universidad de 
Córdoba

Los objetivos pretendidos con la realización del 

Diagnóstico sobre inclusión en la UCO son:

a) Identificar la presencia de distintos colectivos en 

la institución universitaria de la UCO (estudian-

tes, PDI, PI y PTGAS), en relación con la edad, 

sexo, discapacidad, condición socioeconómica, 

origen y etnia. Además, en el caso del colectivo 

estudiantil precisar el progreso en sus estudios 

de Grado.

b) Conocer cuál es el estado actual de las políti-

cas, actuaciones y procedimientos en la UCO. 

En particular, se pretende realizar una foto fija 

del estado actual de la universidad atendiendo 

a los ámbitos siguientes:

• Organización institucional y gobernanza.

• Uso de la información y procesos de revisión 

para la mejora continua de la universidad.

• Estudiantado.

• Personal de la universidad (PDI, PI y PTGAS).

c) Servir de palanca para que las estructuras y los 

actores activen e impulsen procesos de mejora 

sobre inclusión en la UCO.

 La metodología de trabajo llevada a cabo du-

rante la realización del diagnóstico pretende 

potenciar la participación y el diálogo para ge-

nerar procesos colaborativos de mejora en la 

institución.

d) Elaborar propuestas a modo de lineamientos 

que sean tenidos en cuenta en la elaboración 

del Plan sobre Inclusión en la UCO. 
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CAPÍTULO 2. 
LA INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA. TRAYECTORIA DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA EN LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

Ciencias de la Salud y Arte y Humanidades; algunas 

de ellas de larga trayectoria, como la de Ciencias 

de la Salud con los estudios de Veterinaria, a partir 

de los cuáles tuvo origen esta institución. Se tra-

ta de una Universidad de tamaño medio en rela-

ción con las universidades del contexto nacional, 

cuenta con una comunidad universitaria de más de 

25.000 personas entre personal (2.882 PDI y 3.650 

PTGAS) y estudiantado (18.646 estudiantes) en el 

curso 2021-2022. Y en relación con el rendimiento 

en investigación, según U-Ranking 2022, se sitúa 

en la media, con 1,1 puntos (posición 5 entre 1 y 12). 

La UCO explicita en sus Estatutos que “sus actua-

ciones [se inspiran] en los principios de libertad, 

igualdad y justicia, así como en el de democracia 

interna mediante la participación en sus órganos 

de gobierno y en el control de los mismos”. Precisa-

mente en los Estatutos vigentes aprobados en 2017 

(Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que 

se aprueba la modificación de los EUCO aproba-

dos por Decreto 280/2003, de 7 de octubre) queda 

explícita este compromiso. Se utilizan los términos 

equidad, justicia e igualdad de oportunidades pre-

sentes desde el Capítulo 1, artículo 9 del Pacto éti-

co de la UCO, punto 1:

1. La Universidad de Córdoba desarrollará sus 

funciones de acuerdo con los principios de inte-

gridad, responsabilidad, veracidad, equidad, so-

lidaridad, justicia e igualdad de oportunidades.

Concretamente en el Capítulo 2 de Estudiantes 

sección Primera de Derechos y deberes artículo 11 

de Derecho:

La UCO constituye una institución universitaria de 

historia y tamaño medio con respecto al resto de 

universidades públicas del Estado español, cuya es-

tructura organizativa y documentación institucional 

han ido evolucionando en los últimos años mostran-

do un compromiso expreso hacia la inclusión y equi-

dad, alineada con las Declaraciones de organismos 

internacionales, indicados en el capítulo previo. 

El objetivo de este capítulo es presentar un pano-

rama histórico y descriptivo de la estructura orga-

nizativa y de las políticas específicas en materia de 

inclusión que han venido desarrollándose desde 

su origen hasta la actualidad. 

1. Breves apuntes sobre la historia y el 
compromiso con la inclusión de la 
Universidad de Córdoba 

La UCO fundada en 1972 ha tenido en toda su his-

toria un total de nueve equipos de gobierno. Situa-

da en la capital de la provincia, la UCO se distri-

buye en cuatro campus universitarios (Rabanales, 

Humanidades y Ciencias Sociales, Menéndez Pidal 

y Bélmez) con diez centros por distintas partes de 

la ciudad y provincia; como la Escuela Politécnica 

Superior en Bélmez fundada en 1977, o el Cen-

tro Intergeneracional “Francisco Santisteban” que 

cuenta con ocho sedes en la provincia. 

Constituye una universidad generalista con titula-

ciones en las distintas macroáreas de conocimien-

to como son Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
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a) Estudiar y a la igualdad de oportunidades y no 

ser discriminados por circunstancias personales 

o socio-económicas, incluida la discapacidad, 

en el acceso a la Universidad, ingreso en los 

centros, permanencia en la Universidad y ejer-

cicio de sus derechos académicos.

Apareciendo el término responsabilidad social en 

el Capítulo 4 sobre Extensión Universitaria, artículo 

90 Objetivos:

b) Proyectar en el entorno social el pensamiento 

crítico, los valores de la reflexión, la cooperación 

al desarrollo, la solidaridad y la tolerancia, y ex-

tender y difundir en general el conocimiento, la 

cultura y la responsabilidad social entre la Comu-

nidad Universitaria y la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, y con respecto a la alusión a colec-

tivos en situación de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentación, los términos empleados en los Estatu-

tos aluden a personas con discapacidad tanto en 

estudiantes (como se ha indicado previamente) 

como personal (en la Sección Cuarta de Provisión 

de plazas vacantes artículo 47 de Oferta de Empleo 

Público, número 2):

Las Ofertas de Empleo Público en la Universi-

dad de Córdoba reservarán un cupo de plazas 

para personas con discapacidad, de acuerdo 

con lo que se establezca en las normas de ge-

neral aplicación, siendo necesario, en todo caso, 

que los aspirantes superen las pruebas selecti-

vas, que se acredite el grado de discapacidad 

exigido y la compatibilidad con el desempeño 

de las tareas y funciones correspondientes.

Y artículo 48 de selección de personal y provi-

sión de vacantes, número 4:

La Universidad de Córdoba fomentará la inte-

gración laboral de las personas con discapaci-

dad física, psíquica o sensorial. A estos efectos, 

podrá establecer cupos para distintas disca-

pacidades en las reservas de empleo que se 

efectúen de acuerdo con la legislación vigen-

te y atendiendo a las funciones atribuidas a las 

distintas plazas. También adoptará las medidas 

necesarias tanto en la adaptación de tiempos y 

medios en los procesos selectivos como en la 

adecuación del puesto de trabajo a las espe-

cificidades de las personas con necesidades 

especiales.

Asimismo, la igualdad de género está presente 

desde el Capítulo I en sus Principios: “La Universi-

dad de Córdoba incluirá y fomentará en los dife-

rentes ámbitos académicos la formación y docen-

cia en los valores en igualdad de género.” Así como 

en el Capítulo 3 de Órganos Colegiados Centrales, 

Sección Primera de El Consejo Social, Artículo 128 

de Composición y funciones: “El Consejo Social co-

laborará con la Comunidad Universitaria en el im-

pulso de políticas de igualdad de género.”

Las alusiones a los colectivos específicos por razón 

socio-económica, discapacidad o sexo enunciados 

en los Estatutos y Plan Estratégico vigentes con-

cretan sus políticas y acciones específicas. Políticas 

en las que asume un papel de liderazgo relevan-

te un Vicerrectorado cuya denominación ha cam-

biado en los distintos mandatos rectorales y cuya 

designación actual es Vicerrectorado de Igualdad, 

Inclusión y Compromiso Social. 

2. Evolución de la estructura 
organizativa y políticas de inclusión 
de la Universidad de Córdoba 

Conocer la evolución de la institución nos acerca 

a la interpretación y comprensión de su propia fi-

losofía en materia de inclusión. Han sido escasas 

las ocasiones que se ha escrito sobre la historia 

completa de la UCO y, en menor medida, de for-

ma específica sobre las políticas inclusivas. Una de 

las ocasiones en las que se revisa la historia de la 

institución ha sido con motivo de la conmemora-

ción de sus 50 años, con el libro titulado Memorias 
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de la génesis de la Universidad de Córdoba (1972-

1981). Robledo (2022) redacta la historia de la UCO 

en tres periodos: un primer periodo desde 1972 

(creación de la UCO) a 1975-1976, con la apertura 

democrática en España; uno segundo 1977-1978 

con la celebración de procedimientos democráti-

cos plenamente, y un tercer periodo desde el pri-

mer Rector, propiamente dicho, D. Alberto Losada 

Villasante elegido en los comicios celebrados el 28 

de febrero de 1977 (los años previos el gobierno de 

la Universidad estaba formado por una Comisión 

Gestora) hasta la elección de D. José Peña Martínez 

como Rector el 30 de abril de 1981. En el conjunto 

de esta obra de carácter historiográfico no se alude 

ningún aspecto relativo a inclusión en la UCO.

Desde la fundación de la UCO en 1972 han sido 

ocho los rectores (entre los que contamos el pri-

mer presidente de la Comisión Gestora del primer 

periodo) que han presidido la institución de la UCO:

• D. Francisco Castejón Calderón (1972-1977)

• D. Alberto Losada Villasante (1977-1981)

• D. José Peña Martínez (1981-1984)

• D. Vicente Colomer Viadel (1981-1984)

• D. Amador Jover Moyano (1990-1998)

• D. Eugenio Domínguez Vilches (1998-2006)

• D. José Manuel Roldán Nogueras (2006-2014)

• D. José Carlos Gómez Villamandos (2014-2022)

• D. Manuel Torralbo Rodríguez (2022- actualidad)

A lo largo de esta historia, la UCO ha experimen-

tado un aumento en el número de vicerrectora-

dos para gestionar distintos y variados asuntos. 

Desde el periodo rectoral 2006-2014 presidido por 

D. Manuel Roldán Nogueras formado por siete vi-

cerrectorados, hasta el periodo rectoral presidi-

do por el Rector D. José Carlos Villamandos, con 

diez vicerrectorados: Investigación y Desarrollo 

Territorial; Posgrado e Innovación Docente, Cultu-

ra Comunicación y Proyección social, Estudiantes 

y Transferencia, Coordinación, Infraestructuras y 

Sostenibilidad, Universidad Digital y Planificación 

Estratégica, Personal Docente e Investigador, Ac-

ceso y Programas de Movilidad, Políticas Inclusivas 

y Vida Universitaria y dos Delegaciones del Rector 

para Sistemas de Calidad y Competitividad y otra 

para Proyección Internacional. Se puede afirmar, 

entonces, que el primer mandato presidido por D. 

José Carlos Gómez Villamandos (2014-2018), fue el 

primer equipo rectoral que introdujo en la estructu-

ra institucional de Gobierno y Dirección de la UCO 

un Vicerrectorado denominado Vida Universitaria y 

Responsabilidad Social. Posteriormente, en su se-

gundo mandato (2018-2022), recibió el nombre de 

Vicerrectorado de Políticas Inclusivas y Vida Uni-

versitaria con la responsabilidad de la dirección de 

tres Servicios Específicos: el Área de Cooperación y 

Solidaridad (ACyS), la Unidad de Igualdad y el Ser-

vicio de Atención a la Diversidad. En ambos casos 

fue titular de los vicerrectorados Dña. Rosario Mé-

rida Serrano. 

Cada uno de esos servicios universitarios (Unidad 

de Igualdad y SAD y ACyS), aunque bajo la direc-

ción de un mismo vicerrectorado, han tenido una 

evolución y “formas de hacer” distintas con regla-

mentación, políticas y acciones independientes en-

tre ellas.

3. Organización Institucional actual de 
la UCO en materia de inclusión

Con el actual y recién constituido equipo rectoral 

(2022-2026), el organigrama continúa situando el 

término inclusión en un Vicerrectorado que pasa 

a denominarse Igualdad, Inclusión y Compromi-

so social, conserva una estructura organizativa en 

la línea del mandato previo (los mismos servicios 

específicos), con la salvedad de que la Unidad de 

Atención Psicológica (anteriormente vinculada con 

la Unidad de Educación Inclusiva, (UNEI) ha pasado 

a depender del Vicerrectorado de Salud y Bienes-

tar de la comunidad universitaria. 

Concretamente, comienza un periodo rectoral con 

el compromiso explícito con la “institucionalización 

de la igualdad, la inclusión y la equidad como eje 
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vertebrador de su política”, a tenor de lo aludido 

en su programa electoral, con una apuesta por la 

continuación de políticas y servicios desarrollados 

hasta el momento en dicha materia, pero con la 

pretensión de avanzar hacia la transversalidad en-

tre vicerrectorados, servicios y centros. Para ello, la 

Carta de Compromiso del equipo de gobierno ma-

nifiesta las siguientes medidas:

1. Dotación de estructura funcional.

2. Actuación eficaz contra la brecha de género en 

la UCO.

3. Elaboración de un Plan Integral para la Inclusión 

y la Equidad.

4. Conciliación corresponsable de toda la comuni-

dad universitaria.

5. Apuesta por una investigación y transferencia 

de calidad que integren el feminismo, la igual-

dad, la inclusión y el compromiso social.

6. Modelo Integral de prevención y atención para 

toda la comunidad universitaria en salud mental.

7. Fortalecimiento del papel de la universidad 

como agente de cooperación y cambio social a 

través de un compromiso institucional efectivo.

La transversalidad de las políticas de inclusión 

podrían ser un hecho al ponerse de manifiesto el 

compromiso por parte de distintos vicerrectorados 

con actuaciones inclusivas en el programa electo-

ral. Véase el caso de las funciones del Vicerrectora-

do de Campus Sostenible: “la evaluación de la ac-

cesibilidad en las infraestructuras para conseguir el 

sello de calidad de Universidad Inclusiva”.

El Vicerrectorado encargado de las políticas espe-

cíficas de inclusión -Vicerrectorado de Igualdad, In-

clusión y Compromiso Social- está a cargo de Dña. 

Sara Pinzi desde 2022, inicio del mandato. Entre sus 

responsabilidades se encuentra la coordinación de 

los tres Servicios Específicos: la Unidad de Igual-

dad, con la dirección de Dña. Silvia Medina, el Área 

de Inclusión (antes UNEI), dirigido por Dña. Carmen 

Cruz, y ACyS dirigida por Dña. María del Carmen 

Cuéllar. 

3.1. La Igualdad en la UCO: desde las cifras 
a la Unidad de Igualdad 

En sus 50 años de historia, la UCO ha ido dando pa-

sos firmes en el campo de la igualdad de género. 

En sus inicios, la UCO, reflejo de la propia sociedad 

en la que estaba inmersa, presentaba una evidente 

infrarrepresentación femenina en sus órganos de 

gobierno y de gestión. 

A pesar del amplio recorrido que queda por hacer, 

los avances se han producido tanto en presencia 

de mujeres en la comunidad universitaria y ocu-

pando puestos de responsabilidad, como en la 

promoción del género como objeto de estudio en 

investigación y en docencia. 

En este sentido, los avances en paridad en el Con-

sejo de Gobierno (CG) de la UCO son manifiestos. 

Desde el equipo de dirección 2006-2014 con una 

única mujer como Vicerrectora de Internacionaliza-

ción, se pasó a 7 vicerrectorados liderados por mu-

jeres en el primer mandato (2014-2018) de D. José 

Carlos Villamandos y a 10 en su segundo periodo 

de mandato (2018-2022), periodo en el que fue 

mismo número de mujeres y hombres líderes de 

vicerrectorados. El actual equipo rectoral presidido 

por D. Manuel Torralbo está formado por un equipo 

ampliado de 12 vicerrectorados con igual número 

de hombres que de mujeres. Esta mayor presen-

cia -aunque no paritaria- de las mujeres en cargos 

de responsabilidad también puede observarse en 

los decanatos de las facultades y centros, así como 

en el aumento de mujeres a cargo de proyectos de 

investigación en distintos campos de estudio (Mar-

tínez-Carmona, 2022). En estos momentos, un 30% 

de grupos de investigación de la UCO son lidera-

dos por mujeres (tanto por ciento por encima de 
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las universidades andaluzas que alcanza el 26,9%, 

según Agencia Andaluza del Conocimiento –datos 

de 2019). 

Según los últimos datos elaborados por la Unidad 

de Cultura Científica de la UCO, las mujeres cientí-

ficas de la UCO constituyen el 49,85% (1.437 muje-

res); sin embargo, no se encuentran en la cumbre 

sino en la base como muestra la Figura 1, a pesar 

de ser más numeroso el número de mujeres que 

se gradúan en Grado y Máster (60%). Además, las 

mujeres están presentes de manera desproporcio-

nada en las áreas de conocimiento, representando: 

el 29,1% en Ciencias Sociales y Jurídicas, el 20,62% 

en Salud, el 19,8% en Ciencias, el 18,6% en Humani-

dades y el 12% en Ingeniería y Arquitectura.

Figura 1. Investigadoras por categoría en la UCO

Fuente: Unidad de Cultura Científica de la UCO

Como consecuencia de la importante red de muje-

res con un largo recorrido en la institución que tra-

bajaron por la igualdad en el mundo académico y 

dando cumplimiento al marco legislativo de la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril en materia de igual-

dad de género entre mujeres y hombres en el ám-

bito universitario, en el año 2010 se crea en la UCO 

la Unidad de Igualdad con el objetivo fundamental 

de impulsar políticas de igualdad en la institución. 

El Reglamento de la Unidad de Igualdad, publica-

do el 29 de octubre de 2014, y la creación de una 

Comisión delegada para la igualdad (constituida 

por representantes de decanatos, departamentos, 

expertos en violencia de género, vicerrectores y vi-

cerrectoras y representantes de estudiantes), fue-

ron dos de los primeros pasos que se dieron. Este 

primer momento de la Unidad contaba con Dña. 

Rosario Mérida como directora y la colaboración de 

una persona en régimen de beca. 

Entre las modificaciones que introdujo la Ley de 

Igualdad de 2007 se encontraba la creación de un 

Plan de Igualdad, presencia equilibrada de mujeres 

y hombres en los órganos de gobierno de las uni-

versidades públicas y privadas y el seguimiento de 

la aplicación de este principio por parte de la Con-

ferencia General de Política Universitaria. Además, 

como especifica en su artículo 46 la propia ley: “los 

planes de igualdad fijarán los concretos objetivos 

de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas 

a adoptar para su consecución, así como el esta-

blecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y 

evaluación de los objetivos fijados”.

Como consecuencia de lo anterior y con la finali-

dad de elaborar el I Plan de Igualdad, la UCO desa-

rrolla el primer Informe Diagnóstico de Igualdad de 

la UCO publicado en 2012 con conclusiones clave 

agrupadas en ocho dimensiones: 1) composición, 

normativa y lenguajes, 2) alumnado, 3) PDI, 4) ám-

bito de la formación, 5) PAS, 7) ámbito de la gestión, 

8) desarrollo profesional y formación.

Dicho diagnóstico sirvió de antesala para la elabo-

ración del I Plan de Igualdad de la UCO aprobado 

en Consejo de Gobierno en Sesión Ordinaria de 

07/03/2014 (modificado para el ajuste a la nue-

va denominación y distribución competencial del 

Equipo de Gobierno de ese momento). En su de-

sarrollo declara ser concebido como transversal, 

global, fruto del consenso con el objetivo general 

de “la promoción, el fortalecimiento y la implanta-

ción de políticas de igualdad de género en la Uni-

versidad de Córdoba”. Con este fin, se articuló en 7 

ejes temáticos: 1) Sensibilización, 2) Formación, 3) 

Docencia, 4) Investigación, 5) Gobierno, gestión y 
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representación, 6) Igualdad en el trabajo y concilia-

ción, y 7) Acoso y violencia de género; cada uno de 

los cuales con sus correspondiente acciones y ac-

tividades concretas por acción (cada una de estas 

con indicador, responsable y medición).

Posteriormente, la Evaluación del I Plan de Igual-

dad de la UCO (2014-2018), aprobado en CG 

22/07/2016, como detalla la tabla 2, se considera-

ron objetivos cumplidos los relacionados con sen-

sibilización, formación e investigación. Este último 

campo, se realizó mediante la introducción de la 

modalidad 8 de Ayudas para impulsar el liderazgo 

femenino y la perspectiva de género en las activi-

dades de I+D+i de la UCO; modalidades incluidas 

en el XXII Plan Propio de Investigación de la UCO 

de 2018 (UCOvisibiliza y UCOlidera); la aprobación 

de medidas de acción positiva en modalidades del 

Plan Propio de Transferencia de la UCO (Proyectos 

UCO Social Innova y Semillero de emprendedores). 

Asimismo, ante la necesidad de seguir avanzando 

en el fomento de la perspectiva de género en la 

docencia universitaria y materiales docentes, se 

incluyó por primera vez en el Plan de Innovación 

y Buenas Prácticas Docentes de la UCO (2016) la 

Modalidad 3 de Proyectos que impulsen la igual-

dad de género en la docencia universitaria. En el 

eje de Gobierno, gestión y representación se se-

ñaló, como medida para avanzar: reglamentar la 

conformación de comisiones paritarias para los 

procesos de selección en los concursos de acce-

so tanto para PDI como de PTGAS, y se apuntó la 

conveniencia de estudiar las causas que limitan o 

dificultan el acceso a las mujeres a los órganos de 

gestión. En el eje de Igualdad en el Trabajo y Con-

ciliación se diseñó el I Plan  Concilia, aprobado por 

CG en mayo de 2017 (así como la Instrucción para 

la regulación exhaustiva de los permisos y licen-

cias del PTGAS recogidas en el I Plan Concilia), y se 

aprobó el Reglamento para compatibilizar el cuida-

do a menores con la producción científica, aproba-

do por CG el 5 de febrero de 2015. Finalmente, en 

el marco del eje 7 Acoso y violencia de género, se 

redactó el Protocolo para la Prevención y Protec-

ción frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo en 

la UCO aprobado en CG el 21 de marzo de 2013 y 

modificado en 2015, cuya Comisión contra el acoso 

sexual y por razón de sexo se constituyó el día 26 

de abril de 2013.

El trabajo avanzado por la Unidad de Igualdad con 

I Diagnóstico, el I Plan y su evaluación, además del 

apoyo de la Comisión y la Subcomisión constitui-

das para ello, permitieron la elaboración y publica-

ción del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hom-

bres de la UCO el 3 de diciembre de 2018. Este 

plan se organizó en 5 ejes de trabajo: 1) cultura de 

igualdad: sensibilización, visibilización y comunica-

ción; 2) Docencia; 3) Investigación y Transferencia; 

4) Gobierno, gestión y representación y 5) Igualdad 

en el trabajo y conciliación. Este II Plan cuenta con 

18 acciones y 48 objetivos concretos. El informe de 

Evaluación del II Plan de Igualdad presenta desglo-

sados los objetivos en una escala de “cumplido”, 

“en proceso” o “pendiente de ejecución”. Concre-

tamente, del Eje 1 Cultura, 6 objetivos cumplidos, 5 

en proceso y uno pendiente de ejecución; del Eje 2 

Docencia, 4 objetivos cumplidos, uno en proceso y 

uno pendiente de ejecución; del Eje 3 Investigación 

y Transferencia, 6 cumplidos, 2 en proceso y 5 pen-

dientes de ejecución; del Eje 4 Gobierno, Gestión y 

Representación, cero cumplidos, 3 en proceso y 5 

pendiente de ejecución y Eje 5 Igualdad en el Tra-

bajo y Conciliación, cero cumplidos, 4 en proceso y 

5 en proceso (Tabla 2). 

Cambios legislativos recientes (Ley 3/2022, de 24 

de febrero, de Convivencia Universitaria; Ley Orgá-

nica 15/2022, de 12 de julio, integral para la igual-

dad de trato y la no discriminación, y RD 901/2020, 

de 13 de octubre por el que se regula los Planes 

de Igualdad) requieren crear una Comisión nego-

ciadora para la elaboración el III Plan de Igualdad, 

por lo que se insta a la Comisión de Igualdad a la 

solicitud y aprobación de dicha Comisión nego-

ciadora en CG el 29 de septiembre de 2022. En el 

año 2023, tras la solicitud de prórroga del II Plan de 

Igualdad, se encuentra en desarrollo la elaboración 

del III Plan de Igualdad a través de un proceso par-

ticipativo de la comunidad universitaria.
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La Unidad de Igualdad, a lo largo de su trayectoria 

ha dependido de distintos órganos de gestión. En 

sus inicios de Secretaría General, a continuación 

del Vicerrectorado de Innovación y Calidad y des-

pués del Vicerrectorado de Coordinación. Poste-

riormente, pasó a formar parte del Vicerrectorado 

de Responsabilidad Social que cambió su denomi-

nación, primero como Vicerrectorado de Políticas 

Inclusivas y Vida Universitaria en el último periodo 

rectoral de D. José Carlos Villamandos, dirigida por 

Dña. Rosario Mérida como vicerrectora y Dña. Ma-

ría Rosal como la directora de la Unidad, al mismo 

tiempo que compatibilizaba con la gestión de la 

Cátedra Leonor de Guzmán. Finalmente, en el ac-

tual organigrama la Unidad de Igualdad depende 

del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Com-

promiso Social, con Dña. Sara Pinzi como vicerrec-

tora, y Dña. Silvia Medina asumiendo la dirección.

Figura 2. Evolución del Plan de Igualdad de la UCO

2021

EVALUACIÓN I
PLAN DE

IGUALDAD DE
MUJERES Y

HOMBRES DE LA
UCO 2014-2018
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2020
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37



I DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Tabla 2. Cuadro resumen de la evolución de los ejes de los Planes de Igualdad de la UCO
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EVALUACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA UCO

La Igualdad y la UCO:

- Evolución de la pre-
sencia de mujeres 
en la UCO

- Cultura de género

- Canales de Comu-
nicación: lenguaje 
inclusivo e imagen

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N - Web Unidad Igualdad

- Red de apoyo a la Igualdad

- Imagen y proyección social 
de la UCO 

- Colaboración otras institu-
ciones (JA, IAM, universida-
des andaluzas y españolas)

- Premio Día Andalucía

- Agenda conjunta de activi-
dades ciudad

- Actos 8M y 25N

- Cátedra Leonor de Guzmán

- X Encuentro Unidades 
Igualdad españolas en 
Córdoba

E
JE

 1
: C

U
LT

U
R

A Cumplido en Difundir la Unidad de Igualdad 
y II Plan.

Cumplido en Organizar acciones formativas 
para una elección no estereotipadas de las 
carreras universitarias.

En proceso Promover la sensibilización de los 
hombres en la lucha por la igualdad.

En proceso Promover el reconocimiento de la 
diversidad afectivo-sexual e identidades de 
género.

En proceso Revisar web de la UCO.

En proceso Usar lenguaje inclusivo.

Pendiente de ejecución Potenciar el registro y 
presentación de los datos desagregados por 
sexos.

Cumplido Garantizar la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en la nominación de 
los espacios de la UCO.

En proceso Potenciar la presencia equilibrada 
(congresos, seminarios, jornadas, etc.).

Cumplido Colaborar con otras instituciones y 
colectivos de igualdad.

Cumplido Organizar actos conmemorativos 
25N y 8M.

Cumplido Promover actividades transversa-
les de proyección social que incluyan la pers-
pectiva de género.

Situación de mujeres 
y hombres en la UCO:

- Estructura 
Universitaria

- Órganos de 
Gobierno

- Situación del 
Profesorado.

- Situación del 
Estudiantado 

- Situación del PTGAS

FO
R

M
A

C
IÓ

N - I Plan de Formación en 
Igualdad y aprobadas por 
Consejo de Gobierno del 
día 1/02/2013

- Cátedra Leonor de Guzmán

Conciliación

Movilidad de mujeres 
y Hombres (PDI, PT-
GAS, estudiantado)

Medidas de Sa-
lud Laboral para la 
erradicalización de la 
violencia de género y 
prevención del acoso 
sexual y por razón de 
sexo

D
O

C
E

N
C

IA - Necesidad de continuar 
con el fomento de la pers-
pectiva de género en la 
docencia universitaria y 
elaboración de materiales 
docentes.

- Avances: En el Plan de Inno-
vación y Buenas Prácticas 
Docentes de la UCO (2016) 
se recogen como objetivos: 

- Identificar buenas prácticas 
en la docencia universitaria 
que incluyan la perspectiva 
de género. 

- Fomentar la creación de 
materiales didácticos con 
perspectiva de género. 

Y se incluye la modalidad 3 
para Proyectos que impulsen 
la igualdad de género en la 
docencia universitaria

E
je

 2
 D

O
C

E
N

C
IA Cumplido Propiciar la presencia equilibrada 

de mujeres y hombres en las comisiones de 
docencia.

En proceso Elaborar una guía para la incorpo-
ración de perspectiva de género en progra-
maciones docentes.

Cumplido Promover ayudas para la publica-
ción de materiales docentes que tengan en 
cuenta la perspectiva de género. 

Cumplido Crear una línea de publicaciones 
con perspectiva de género.

Pendiente de ejecución Instar a las Comisio-
nes de Planes de Estudio de los centros para 
que velen por la inclusión de materias y con-
tenidos de igualdad en los procesos de ve-
rificación o modificación de sus titulaciones.

Cumplido Crear un premio para TFG y TFM 
con perspectiva de género.
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EVALUACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA UCO

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N Cumplidos los objetivos en 

promoción de investigación 
de género en diferentes ám-
bitos de conocimiento y parti-
cipación de mujeres en activi-
dades de investigación.

Continuar trabajando en la 
Difusión.

Transferencia: medidas de 
acción positiva en las moda-
lidades Proyectos UCO Social 
Innova y Semillero de em-
prendedores de los Planes 
Propio de Transferencia de la 
UCO (I y II Plan Galileo) E

je
 3

 IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 T

R
A

N
S

F
E

R
E

N
C

IA Cumplido en Potenciar las modalidades Plan 
Propio para liderazgo mujeres de Grupos, 
Proyectos y Contratos de investigación.

Pendiente ejecución Incorporar personas con 
experiencia órganos evaluación de la investi-
gación en la UCO.

Pendiente de ejecución Realizar un diagnós-
tico de la situación de científicas en la UCO.

Cumplido Dar publicidad y difusión de convo-
catorias específicas de género.

Cumplido Potenciar la presencia de la UCO 
en órganos de gestión universitaria estatal 
con perspectiva de género.

Cumplido Favorecer la difusión de tesis doc-
torales e investigaciones de género.

Cumplido en Promover convenios de colabo-
ración con instituciones públicas y privadas 
para mejorar la transferencia de la investiga-
ción con perspectiva de género.

Pendiente de ejecución Promover el nombra-
miento de Doctoras Honoris Causa.

Cumplido Potenciar investigación con pers-
pectiva de género en procesos acreditación 
nacionales y regionales.

Pendiente de ejecución Alcanzar la paridad 
órganos de evaluación de la transferencia de 
la UCO.

Pendiente de ejecución Potenciar la perspec-
tiva de género en acciones ceiA3.

En proceso Potenciar la transferencia con 
perspectiva de género.

En proceso Promocionar proyectos y ac-
ciones para la empleabilidad de mujeres 
universitarias.
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EVALUACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA UCO

G
O

B
IE

R
N

O
, G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 R
E

P
R

E
S

E
N

TA
C

IÓ
N No se han realizado estudios 

sobre cuáles son las causas 
que limitan y dificultan acce-
so de las mujeres a los órga-
nos de decisión.

E
je

 4
 G

O
B

IE
R

N
O

, G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 R

E
P

R
E

S
E

N
TA

C
IÓ

N Pendiente de ejecución Apoyar la presencia 
equilibrada en puestos de libre designación.

En proceso Garantizar presencia equilibrada 
en comisiones de selección para acceder a 
PDI y PTGAS.

Pendiente de ejecución Informar diferentes 
colectivos implicados de la vinculación eco-
nómica entre la presencia de mujeres en ór-
ganos de gobierno y el presupuesto asignado 
en el Contrato Programa.

Pendiente de ejecución Equilibrar la presen-
cia de hombres y mujeres en actos de repre-
sentación institucional.

Pendiente de ejecución Potenciar el recono-
cimiento institucional equilibrado entre los 
hombres y mujeres.

En proceso Estimular y apoyar a las asociacio-
nes estudiantiles que promuevan la igualdad.

Pendiente de ejecución Distinguir a Faculta-
des, Escuelas y Departamentos que consigan 
objetivos II Plan.

En proceso Potenciar presencia equilibrada 
candidaturas procesos electorales.

IG
U

A
L

D
A

D
 E

N
 E

L 
T

R
A

B
A

JO
 Y

 C
O

N
C

IL
IA

C
IÓ

N -  Diseño del I Plan Concilia

-  Se han impartido cursos 
destinados al alumnado, al 
PTGAS y al profesorado. En 
el caso del profesorado se 
ha suspendido por las es-
casas solicitudes presen-
tadas y en el caso del PAS 
se ha duplicado, pues la 
participación ha sido muy 
importante.

-  Reglamento para compati-
bilizar el cuidado a meno-
res con la producción cien-
tífica, aprobado en Consejo 
de Gobierno del 5 de febre-
ro de 2015.

E
je

 5
 IG

U
A

L
D

A
D

 E
N

 E
L 

T
R

A
B

A
JO

 Y
 C

O
N

C
IL

IA
C

IÓ
N Pendiente de ejecución Garantizar que la 

normativa que rige las políticas de acceso no 
genera discriminación.

Pendiente de ejecución Garantizar la igual-
dad real y efectiva en anuncios de puestos de 
trabajo y convocatorias.

Pendiente de ejecución Reequilibrar el co-
lectivo infrarrepresentado en las nuevas con-
trataciones siempre que exista igualdad de 
méritos.

En proceso Potenciar la contratación de em-
presas y servicios externos a la UCO que ten-
gan implantado un Plan de igualdad.

Pendiente de ejecución Solicitar a las Comi-
siones de Contratación que emitan informes 
sobre los resultados de la selección en caso 
de no presencia equilibrada.

Pendiente de ejecución Adoptar medidas de 
acción positiva para fomentar la promoción 
de colectivo infrarrepresentado.

En proceso Diseñar campañas informativas 
sobre permisos de conciliación para PDI y 
PTGAS.

En proceso Diseñar acciones de conciencia-
ción y formación sobre corresponsabilidad.

En proceso Organizar acciones de sensibiliza-
ción y formación para dar a conocer el Pro-
tocolo de acoso sexual y Protocolo contra el 
acoso laboral.
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EVALUACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES DE LA UCO

A
C

O
S

O
 Y

 V
IO

L
E

N
C

IA
 D

E
 G

É
N

E
R

O Protocolo aprobado en Con-
sejo de Gobierno el 21 de 
marzo de 2013. La Comisión 
contra el acoso sexual y por 
razón de sexo se constituyó 
el día 26 de abril de 2013

- Se ha difundido en la comu-
nidad universitaria a través 
de la página web de la Uni-
dad de Igualdad y a través 
de cursos y actividades for-
mativas. Se han informado 
dos expedientes (en 2014 y 
2015).

3.2. El Área de Inclusión: creación, políticas y 
acciones

No se ha escrito con anterioridad sobre la evolución 

del Área de Inclusión (anterior Servicio de Atención 

a la Diversidad) en la UCO desde un punto de vista 

histórico, más allá de las escasas alusiones que re-

flejan la normativa del propio servicio. 

El primer Servicio creado en la UCO para atender 

las necesidades relacionadas con la discapacidad 

fue la Unidad de Atención a las Necesidad Específi-

cas (UANE) en 2007. En esos momentos, se trataba 

de una unidad dependiente del Vicerrectorado de 

Gestión, Presupuestos y Sociedades, encargada de 

la atención a todas las personas pertenecientes a 

la comunidad universitaria que tuvieran algún tipo 

de discapacidad o necesidad específica. En ella, se 

prestaba asesoramiento, orientación y adaptacio-

nes a usuarios y usuarias en el caso de que estas 

fueran necesarias y cuya directora fue Dña. María 

José Pino Osuna (2007-2015). Los servicios que se 

prestaban eran, entre otros: adaptación de mate-

rial, intérprete de lengua de signos, intermediación 

académica, transporte adaptado, orientación edu-

cativa y desarrollo de cursos de formación. 

El Servicio de Atención a la Diversidad fue crea-

do en diciembre de 2015, en el octavo equipo de 

gobierno de la UCO (2014-2018) con Dña. Rosario 

Mérida como vicerrectora de Políticas Inclusivas y 

Vida Universitaria. La denominación que recibió en 

ese momento en sus propias palabras “tiene detrás 

una filosofía que respalda todas las actuaciones 

que venimos poniendo en marcha” (García-Cano et 

al., 2017).

El organigrama del Servicio de Atención a la Diver-

sidad (SAD) de la UCO se conformó por la Unidad 

de Atención Psicológica (UNAP) y  la UNEI, cuyas 

direcciones estuvieron a cargo de D. Francisco Alós 

y Dña. María García-Cano Torrico respectivamen-

te. Sus instalaciones se ubicaron en la Facultad de 

Ciencias de la Educación (FCEP). Se trató de un Ser-

vicio universitario cuyo Reglamento de Creación y 

Regulación del Servicio de Atención a la Diversidad 

de la UCO fue aprobado en Acuerdo de Consejo 

de Gobierno, en sesión ordinaria de 25 de mayo de 

2016. Este documento reguló su estructura (Figu-

ra 3) y funciones. De esta manera, se reorganiza y 

potencia la labor de las actuaciones desarrolladas 

en los años precedentes por dos Servicios con-

siderados pioneros: la Unidad de Atención a las 

Necesidades Educativas Específicas (UANE) y Ser-

vicio de Atención Psicológica, que desarrollaron 

sus acciones con la finalidad de revertir procesos 

de desigualdad y discriminación en su comunidad 

universitaria.
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Figura 3.  Estructura organizativa del SAD (2015-2022)

Servicio Atención a la Diversidad 
(SAD)

Coordinación

Unidad Educación Inclusiva 
(UNEI)

-Dirección
-Consejo Asesor (4 miembros)

-Personal asistencia 
personalizada y/o colaborador

Unidad Atención Psicológica 
(UNAP)

-Dirección
-Consejo Asesor

-Personal asistencia 
personalizada y/o colaborador

Fuente: Reglamento y regulación del SAD de la UCO, p.3.

ción, organizaciones sociales y prueba de ac-

ceso a la Universidad.

• Apoyos para el desarrollo académico:

– Transporte adaptado para estudiantes con 

discapacidad física.

– Intérprete de Lengua de Signos.

– Tramitación de material adaptado (convenio 

Fundación Universia).

– Servicio de Evaluación de apoyos académicos 

y adaptaciones curriculares para estudiantes 

con discapacidad y NEE.

– Promoción de prácticas y empleo para estu-

diantes con discapacidad (en colaboración 

con UCOPREM).

– Promoción de voluntariado. 

• Formación, sensibilización e investigación:

– Cursos de Lengua de Signos.

– Publicación de materiales divulgativos: Colec-

ción Diversidad.

– Jornadas.

Con el último equipo de gobierno de la UCO, las 

dos unidades se separan pasando a depender de 

vicerrectorados distintos. Por lo tanto, desaparece 

lo que se denominó SAD, la UNAP pasa a depender 

del Vicerrectorado de Salud y Bienestar de la Co-

munidad Universitaria y la UNEI –actualizando su 

denominación a Área de Inclusión– a depender del 

Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromi-

so Social.

Las actuaciones de la UNEI han dedicado recursos 

fundamentalmente para la atención al estudiantado 

con discapacidad, aunque como indica su regla-

mento, estaba abierto a toda la comunidad univer-

sitaria. De forma particular, los servicios que fueron 

ofrecidos por la UNEI se agrupan en tres bloques:

• Acceso a la Universidad:

– Participación en el Plan de Captación de la 

Universidad de Córdoba (PACE-UCO) en cola-

boración con el vicerrectorado de Estudiantes.

– Anticipación de necesidades de estudiantes 

en coordinación con Delegación de Educa-
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– Promoción de la investigación.

– Diálogo social con asociaciones y organizacio-

nes de la ciudad de Córdoba.

Entre las distintas acciones que desarrolló la UNEI, 

desde sus inicios, y sigue desempeñando el Área 

de Inclusión, se incluyen la publicación, tanto en 

texto digital y como en audio, de un conjunto de 

materiales divulgativos denominada “Colección 

Diversidad. Apuntes para la inclusión en la comu-

nidad universitaria” como material de consulta 

para la comunidad universitaria sobre inclusión. La 

totalidad de ejemplares publicados han sido 4, el 

número 0 titulado ¿Qué es una Universidad Inclusi-

va? (García- Cano et al., 2017a) aborda un recorrido 

histórico y legal por el concepto de inclusión en la 

universidad. En su prólogo distintas personas que 

forman la UCO dan respuesta en primera persona 

a la pregunta de da título al número; por ejemplo, la 

vicerrectora la define como:

Una universidad inclusiva es aquélla que no produce 

rechazo a quienes la conocen, aquella que es capaz 

de ayudar a superar los miedos e inseguridades que 

una persona diferente siente, por el hecho de ser-

lo. Es una universidad que independientemente de 

la/s diferencia/s que tenga quien la habita (orienta-

ción sexual, capacidad cognitiva, sensorial o física, 

origen étnico, económico, sociocultural o condición 

de género) hace posible que se sienta una persona 

capaz, porque le ofrece un entorno de acogida, dig-

nidad, aceptación y valoración. 

Es por tanto, un contexto académico amable, que 

ofrece los ajustes y los apoyos necesarios para 

permitir que la igualdad de oportunidades ante 

el estudio y el desarrollo social y personal se pro-

duzcan de forma natural. Pero además de ofrecer 

oportunidades a las personas diferentes, luchando 

para que no se conviertan en desigualdades, una 

universidad inclusiva es aquella que siente orgullo 

institucional cuando acoge la diversidad y plurali-

dad humana. Es una universidad que está conven-

cida de que la excelencia, además de perseguir la 

mejor preparación académica y profesional, debe 

apostar por una formación humanizadora susten-

tada en la igualdad, la justicia social y la solidaridad. 

La Colección Diversidad aporta una visión de la dis-

capacidad desde un paradigma social, incorporan-

do factores contextuales, desde distintos actores 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje y de la vida universitaria del estudiantado, fa-

cilitando recursos, con el propósito así de alejarse 

de una perspectiva del déficit. De esta manera, 

se convierte en un instrumento que contribuye a 

superar el paradigma de la discapacidad entendi-

da como limitación. El primer número dedicado a 

la discapacidad auditiva (García-Cano y Naranjo, 

2016), contiene recomendaciones para el estudian-

tado con esta discapacidad, profesorado y miem-

bros del PTGAS y pretende ser un instrumento de 

ayuda para facilitar apoyos y garantizar la igualdad 

de oportunidades y no discriminación de las perso-

nas con discapacidad en la enseñanza superior. El 

siguiente número monográfico aborda el Síndrome 

de Asperger (García- Cano et al., 2017b) mediante 

una aproximación a su definición, principales ras-

gos según diagnósticos y estrategias para favore-

cer el desenvolvimiento de estos estudiantes en la 

vida universitaria desde sus propias voces, como 

profesorado y otros estudiantes. El cuarto número 

de la Colección Diversidad centrado en la diver-

sidad afectivo-sexual e identidad de género (Gar-

cía-Cano et al., 2018), incluye una aproximación 

conceptual a los términos diversidad, identidad 

de género u orientación sexual, profundiza en la 

institucionalización de la atención a la diversidad 

afectivo sexual en las universidades españolas y 

propone diferentes iniciativas para las políticas en 

el ámbito universitario. 

Otra de las acciones clave en la historia de la UNEI 

es el inicio de programa UCO-Incluye financiado 

por Fundación ONCE y Fondo Social Europeo cuya 

primera edición tuvo lugar en 2022 y el pasado 

curso académico 22-23 se ha desarrollado su 2ª 

edición con una valoración positiva por todos los 

agentes implicados. Se trata de un curso universi-

tario de capacitación profesional en competencias 
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sociolaborales y personales dirigido a jóvenes con 

discapacidad intelectual de 36 ECTS, 100 horas de 

prácticas laborales en empresas.

La UNEI pertenece a la Red de Servicios de Apo-

yo a Personas con Discapacidad en la Universidad 

(SAPDU). Constituida en el ámbito nacional por téc-

nicos/as de los servicios de atención a personas 

con discapacidad de 61 universidades españolas. 

Un hito relevante en la labor desarrollada por el 

Servicio de Atención a la Diversidad desde su crea-

ción ha sido la elaboración del I Diagnóstico sobre 

la Inclusión de las personas con discapacidad en 

la UCO (García-Cano et al., 2018). Este trabajo se 

elaboró con el propósito de avanzar en el cono-

cimiento sobre las necesidades de la comunidad 

universitaria con discapacidad (PDI, PI, PTGAS y es-

tudiantado), así como de los avances en el campo 

de la discapacidad en los distintos ámbitos univer-

sitarios (docencia, investigación, producción cien-

tífica y gobernanza). Concretamente, los objetivos 

fueron los siguientes:

• Identificar la normativa de referencia a distintos 

niveles de las personas con discapacidad en la 

universidad.

• Describir la presencia de la población de la dis-

capacidad en la UCO.

• Identificar la presencia de la temática de 

discapacidad en la formación curricular y 

complementaria.

• Identificar y describir la producción científica en 

latería de discapacidad.

• Analizar ideas y actitudes percibidas por las per-

sonas con discapacidad de la UCO.

• Determinar el grado de bienestar psicológico 

percibido por estudiantado con discapacidad 

de la UCO.

Recientemente, durante el último equipo rectoral, 

en 2022, la UNEI pasa a denominarse Área de In-

clusión manteniéndose integrado en el organigra-

ma del Vicerrectorado encargado de las políticas 

de inclusión. Dña. Carmen Cruz Torres, continúa 

asumiendo la dirección y la ubicación del área pasa 

de la citada Facultad al Colegio Mayor Ntra. Sra. de 

la Asunción. 

Figura 4. Evolución del organigrama y principales hitos de 
las actuaciones del Área de Inclusión
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Nota. El conjunto de las acciones desarrollado a 

partir de la creación en 2023 del Área de Inclusión 

se analiza en el capítulo 5 de Resultados.

3.3. La UCO aliada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: el Área de 
Cooperación y Solidaridad (ACyS)

El Área de Cooperación y Solidaridad es un Servi-

cio universitario que forma parte de la propia es-

tructura de la institución desde 2008 orientado al 

desarrollo de actividades, proyectos y programas 

de Cooperación y Educación al Desarrollo y a in-

centivar la participación, implicación y voluntariado 

de la comunidad universitaria en estos procesos. 

Este Servicio, además, tiene como tarea coordinar 

y fomentar la relación de la Universidad con institu-

ciones homólogas que actúan como contrapartes 

en otros países, así como establecer vínculos de 

colaboración con otros agentes locales, nacionales 

o internacionales que trabajan para el desarrollo y 

la transformación social (ONG, instituciones multi-

laterales, otras administraciones públicas, etc.).

El equipo actual está formado por la dirección del 

ACyS, asumida por Dña. María del Carmen Cuéllar 

Padilla, una coordinadora de Proyectos y Plan Pro-

pio de cooperación, Mayte Hernández, y 4 perso-

nas técnicas adscritas a proyectos. 

Las líneas generales del ACyS son definidas a tra-

vés de la Estrategia de Cooperación y Educación 

para el desarrollo de la UCO desde su primera edi-

ción 2009-2012 hasta la actual edición, la IV (Figura 

5). Una de las prioridades del trabajo del ACyS se 

vincula a los ODS de Agenda 2030, aspecto que se 

recoge en la III Estrategia de Cooperación y Educa-

ción para el Desarrollo de la UCO 2018-2021 apro-

bada en Consejo de Gobierno de fecha 19 de mar-

zo de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Córdoba (BOUCO) el 20 de marzo 

de 2018. Para su desarrollo, se estructuró en cuatro 

ejes de actuación: formación, sensibilización, estu-

dios sobre desarrollo, coopera-acción internacio-

nal. Además, en este periodo se ha creado el grupo 

de trabajo UCO2030, formado por 25 personas en-

tre PDI y PTGAS y cuyo objetivo es la transversali-

dad de la Agenda 2030 en la UCO. Otras actuacio-

nes en esta línea han sido el Diagnóstico UCO2023. 

En cuanto a la actual IV Estrategia de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo (2022-2025) los objetivos 

fundamentales son los siguientes:

• La formación integral de la comunidad universi-

taria, sobre todo del alumnado, fomentando su 

pensamiento crítico y su compromiso con la so-

ciedad, y facilitando la adquisición de capacida-

des que les sean útiles para desarrollarse armo-

niosamente en torno a valores de paz, justicia, 

equidad, tolerancia, solidaridad y sostenibilidad.

• El asesoramiento y orientación a la comunidad 

universitaria encaminado a facilitar su partici-

pación en procesos sociales y académicos que 

están produciendo cambios estructurales im-

portantes en nuestro entorno.

• La comunicación y transmisión de información 

sobre la realidad social y los impactos del actual 

modelo socioeconómico mal-desarrollador, 

presentando y visualizando alternativas e inicia-

tivas transformadoras.

• La transferencia e intercambio de conocimiento 

y prácticas entre diferentes actores sociales y 

entidades académicas, tanto a nivel local como 

internacional.

• El apoyo a la cultura del voluntariado y de la 

participación activa en proyectos de carácter 

internacional.

• La promoción de la Coherencia de Políticas 

para el Desarrollo Sostenible (CPDS) dentro del 

Gobierno universitario a través de la materiali-

zación de compromisos institucionales en favor 

del desarrollo sostenible.
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• Potenciar nuevas formas de trabajar que per-

mitan abordar una realidad compleja de forma 

más integral e interdependiente que requiere 

instrumentos más flexibles y dinámicos, capa-

ces de integrar a otros espacios, actores, recur-

sos y metodologías a la acción CUD, como la 

innovación social, el aprendizaje y servicio, etc.

• Profesionalización de los servicios de coopera-

ción universitaria al desarrollo, integrando nue-

vas capacidades que permitan generar espa-

cios de trabajo más flexibles que vayan más allá 

de la gestión de recursos.

Concretamente, en este periodo 2022-2025, se 

pretenden reforzar los siguientes aspectos:

• Apoyo a los equipos de gobierno de centros 

universitarios para que se apropien y lideren 

procesos de compromiso con la Agenda 2030 y 

la Cooperación y Educación para el Desarrollo.

• Identificación de actividades académicas del 

alumnado (practicum, TFG y TFM) en el marco 

de proyectos de Cooperación y EpD.

• Servir de nexo entre la sociedad civil y la Acade-

mia, favoreciendo la participación de actores de 

Cooperación y EpD en las actividades del ámbi-

to universitario y viceversa.

• Promoción de hábitos de consumo crítico y res-

ponsable entre la comunidad universitaria, faci-

litando alternativas socialmente transformado-

ras en nuestros centros y campus a través de la 

aplicación de una lógica de contratación y com-

pra pública ética de los servicios y suministros 

que la UCO adquiere.

• Coordinación con otras unidades de la UCO 

para garantizar un trabajo multidisciplinar en 

torno a la Coherencia de Políticas para el Desa-

rrollo Sostenible en la universidad.

En relación con el ámbito de la investigación, el 

ACyS pretende promover la creación y la difusión 

de estudios sobre el desarrollo y sus alternativas, 

la cooperación internacional y las herramientas de 

transformación social a través de:

• La puesta a disposición de materiales y el uso 

del centro de documentación propio.

• La orientación (posibilidades de consulta perso-

nalizada) y enlace con espacios, plataformas y 

organizaciones de interés.

• Fomentando entre el profesorado y la comuni-

dad universitaria de la UCO los estudios sobre 

el desarrollo a través de trabajos fin de grado y 

postgrado (tesis de Máster y doctorados).

• Trabajando para articular dichos estudios con 

la participación del personal y los/as estu-

diantes de la UCO y en colaboración con otras 

entidades.

Por otro lado, el ACyS centraliza el voluntariado de 

la UCO, internacional y local, con el contacto de 

más de medio centenar de ONG de la ciudad y pro-

vincia. El voluntariado internacional se articula en el 

Plan Propio de Cooperación para el Desarrollo para 

la realización de prácticas, TFG, TFM o tesis doc-

torales en coordinación con las demandas de las 

organizaciones en cada uno de los países de des-

tino (sobre todo latinoamericanos, pero también en 

África). La mayoría del voluntariado es estudian-

tado del campo agroalimentario, salud, derecho 

y educación. En 2011, con el objetivo principal de 

difundir algunas experiencias de estudiantes de la 

UCO que han realizado proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo sostenidos con fon-

dos del Plan Propio, surgió la revista UCOOPERA-

CIÓN cuya publicación tiene una temporalización 

anual. Según se da cuenta, las personas que han 

participado en proyectos de carácter internacional 

han sido un total de 110 estudiantes y 46 PDI, entre 

2010-2019.
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La UCO dispone de un Plan de Voluntariado Soli-

dario 2019/2021 que se enmarca en la III Estrate-

gia de Cooperación y Educación para el Desarro-

llo de la Universidad de Córdoba 2018-2021 entre 

cuyos ejes estratégicos están la Cultura participa-

tiva y el voluntariado comprometido vinculado a 

la línea de acción Sensibilización, comunicación y 

movilización para la transformación social. Se tra-

ta de un documento que expresa el compromiso 

y responsabilidad de la UCO con la finalidad de la 

construcción de una sociedad más justa, igualitaria 

y sostenible. Para ello, se articula un protocolo para 

el reconocimiento académico del voluntariado y el 

establecimiento de un convenio entre la UCO y la 

entidad social en cada caso para la realización de 

voluntariado solidario de estudiantes.

La Estrategia de Cooperación y Desarrollo se con-

creta en el Plan Propio de Cooperación y Educación 

para el Desarrollo cuyas Bases Reguladoras fueron 

aprobadas en el Reglamento 3/2018 de Consejo 

de Gobierno, en sesión ordinaria de 3 de diciem-

bre de 2018. Este plan contempla una única con-

vocatoria anual con 3 modalidades: 1) Acciones de 

sensibilización, formación e investigación; 2) Activi-

dades de cooperación internacional al desarrollo, 

y 3) Participación de estudiantes en proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo. El Área pu-

blica otras convocatorias correspondientes a fon-

dos externos de manera más esporádica y puntual. 

Además, es de interés reseñar que la labor del 

ACyS se realiza mediante el establecimiento de las 

siguientes redes:

• Universidad por el comercio justo y el consumo 

responsable: la Universidad de Córdoba forma 

parte de la Red de Universidades por el Comer-

cio Justo, organizada dentro del programa euro-

peo Ciudad por el Comercio Justo, coordinado 

a nivel estatal por la organización de Comercio 

Justo IDEAS, que tiene el respaldo de la Comi-

sión Europea y de la AECID (Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

• Red Española de Estudios del Desarrollo (REE-

DES): una red académica, interdisciplinar, espe-

cializada en la investigación y la docencia en te-

mas de desarrollo y cooperación internacional. 

La UCO participa en algunos de sus grupos de 

trabajo como el de Coherencia de Políticas y el 

de Educación para el Desarrollo.

• Plataforma Córdoba Solidaria: es una coordina-

dora integrada por colectivos y organizaciones 

sociales que trabaja en la promoción de la paz, 

la cooperación, la solidaridad, la conservación 

del medio ambiente y los Derechos Humanos.

• Asociación Socio-cultural Maisha: nace en el 

seno de la UCO con el objetivo de promocionar 

alternativas para la transformación social.

• Córdoba ciudad refugio: cuyos objetivos son 

sensibilizar y movilizar a la ciudadanía cordobe-

sa y hacer incidencia política para que las per-

sonas refugiadas puedan desempeñar una vida 

digna tras los conflictos sufridos en su país de 

origen, que les obligan a desplazarse.
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Figura 5. Principales hitos del ACyS
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4. Las Cátedras y Aulas vinculadas a 
inclusión en la UCO

En la vinculación de la Universidad con la socie-

dad y empresa descrita al inicio del capítulo, la 

UCO cuenta con 26 cátedras y 20 Aulas de exten-

sión universitaria. Identificamos 4 cátedras vincu-

ladas a inclusión: Cátedra de Estudios de Mujeres 

Leonor de Guzmán, Cátedra Intercultural Córdoba 

ciudad de encuentro, Cátedra Unesco resolución 

de conflictos y Cátedra de Desarrollo y Coopera-

ción; y 2 Aulas: Aula de Mejora Educativa y Aula del 

Sinhogarismo.

4.1. Las Cátedras

Las Cátedras en la UCO están reguladas por el 

Reglamento 32/2020 de creación y el funciona-

miento de las Cátedras de Desarrollo Económico, 

Territorial y Proyección Sociocultural de la UCO (CG 

28/05/2020) cuyo Capítulo I artículo 1 define su 

naturaleza:

1. Las Cátedras de Desarrollo Económico, Terri-

torial y Proyección Sociocultural de la Universi-

dad de Córdoba son estructuras específicas de 

transferencia del conocimiento y/o extensión 

universitaria que actúan como instrumentos de 

colaboración de la Universidad de Córdoba con 

instituciones, públicas o privadas, con el objeti-

vo de establecer sinergias para potenciar la for-

mación, la creación cultural y artística, la inves-

tigación, el desarrollo territorial y económico, la 

innovación, la difusión de los conocimientos y la 

transferencia de la tecnología, así como los va-

lores transversales de los que participa nuestra 

institución.

2. El convenio de colaboración o acuerdo de crea-

ción en el que se sustentan las cátedras que se 

rigen por este Reglamento deberá indicar ex-

presamente que persiguen algunos de los ob-

jetivos mencionados en el apartado anterior.
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3. El Rector/a adscribirá las Cátedras de Desarro-

llo Económico, Territorial y Proyección Socio-

cultural de la Universidad de Córdoba al Vice-

rrectorado que proceda, según competencias 

en materia de cultura, transferencia del conoci-

miento, o de responsabilidad social.

Identificamos cuatro Cátedras de la UCO vincula-

das al campo de estudio de este Diagnóstico de 

Inclusión, dos situadas en el organigrama del Vi-

cerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromi-

so Social (Cátedra de estudios de mujeres Leonor 

de Guzmán y Cátedra de Desarrollo Sostenible y 

Solidaridad) y dos en el Vicerrectorado de Estu-

diantes y Cultura (Cátedra Unesco Resolución de 

Conflictos y Cátedra Intercultural Córdoba Ciudad 

de Encuentro).

La Cátedra de estudios de Mujeres “Leonor de 

Guzmán”, como presenta su web, es un colectivo 

integrado por docentes, investigadoras e investiga-

dores, profesionales y otras personas interesadas 

en promover y desarrollar los estudios sobre las 

mujeres desde una perspectiva interdisciplinar en 

el campo de la investigación científica y de la do-

cencia, en interrelación con los diversos sectores 

sociales y profesionales de Córdoba. Por tanto, su 

vinculación con la inclusión se evidencia al tratarse 

de una entidad con la finalidad de promoción y di-

fusión de los estudios de género y la transferencia 

de este conocimiento a la sociedad. Mantiene rela-

ciones de colaboración con un amplio abanico de 

entidades en el desarrollo de numerosas iniciativas 

que favorecen una vinculación estrecha con la so-

ciedad. Destacan el Instituto Andaluz de la Mujer, la 

Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Géne-

ro, las asociaciones de mujeres de la ciudad y pro-

vincia, la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 

de Córdoba, la Diputación y los ayuntamientos de 

las distintas poblaciones de la provincia. Además, 

forma parte de la Plataforma Universitaria de Estu-

dios Feministas y de Género (EUFEM) constituida 

por más de 30 entidades universitarias, agencias 

de investigación y asociaciones. 

Esta Cátedra ha tenido una evolución (Figura 6) 

que Martínez Carmona (2022) relata como el “ger-

men de la igualdad en la UCO”, refiriéndose al tra-

bajo colectivo que realizaron mujeres ocupando 

los primeros puestos de responsabilidad en la 

Escuela Universitaria de Formación del Profeso-

rado del Sector Sur en los años ochenta. Actual-

mente, la directora de la Cátedra es Dña. Celia 

Prados García. Su web presenta el Reglamento en 

actualización.

Son numerosas las acciones desarrolladas desde 

su creación entre jornadas de formación y de inves-

tigación, publicaciones, premios en colaboración 

con la Delegación de Igualdad de la Diputación 

de Córdoba. En 2016 organizó sus I Jornadas de in-

vestigación y docencia con perspectiva de género 

para visibilizar, fomentar e impulsar la aplicación de 

la transversalidad en investigación de género hasta 

hoy día, en 2023, con las Jornadas Formación en 

Igualdad “Crisis de cuidados y corresponsabilidad”. 

Entre sus acciones clave se encuentran el Premio 

Nacional de Ensayo que le da nombre a la Cátedra 

cuya edición actual en 2023 es la XXVI, y el Premio 

de Innovación docente de buenas prácticas María 

Moliner con su III edición. El primero de ellos, en el 

marco de la investigación, tiene como objeto favo-

recer y divulgar la investigación con perspectiva de 

género, igualdad y feminismo. El segundo, desde 

el ámbito de la docencia, tiene como objetivo di-

fundir proyectos y materiales educativos en favor 

de la igualdad, la no discriminación de sexo y la lu-

cha contra la violencia machista.
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Figura 6. Evolución de la Cátedra de Estudios de Mujeres Leonor de Guzmán
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Nota. Elaboración propia a partir de la información de Martínez (2022).

Dña. Mercedes Osuna y Dña. Mª Isabel Amor como 

vicepresidenta. Cuenta con un secretario y un equi-

po asesor formado por profesorado de carácter 

multidisciplinar. Entre sus acciones divulgativas 

centrales vinculadas a inclusión se encuentran el 

Premio Luis Rodríguez y el Congreso Internacional 

de Educación Intercultural y Género.

En cuanto a la primera de las acciones, el Premio 

sobre Investigación e Innovación Educativa para la 

Interculturalidad inició el año 2011 su primera edi-

ción. En sus diferentes ediciones, ha contado con 

concursantes nacionales e internacionales. Su ob-

jetivo principal es dar a conocer y propiciar la im-

plantación de políticas y acciones de carácter in-

tercultural como un derecho humano inalienable. 

Entendiendo que la interculturalidad en sus diver-

sas manifestaciones (educación, creatividad, cono-

cimiento crítico, diversidad, memoria, ritualidad...) 

representa valores que son cada vez más impor-

tantes para la democracia y la ciudadanía, para la 

cohesión y la reducción de la exclusión social, para 

instaurar la paz y asegurar la igualdad y la convi-

vencia. Los trabajos seleccionados por las diferen-

tes comisiones académicas encargadas de fallar 

el premio en cada una de sus ediciones han sido 

objeto de una publicación editada por la Cátedra 

Intercultural Córdoba Ciudad de Encuentro, con el 

objetivo de difundir el conocimiento científico ge-

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo se consti-

tuyó en 1998 a través de un convenio con el Ayun-

tamiento de Córdoba, vigente en la actualidad. Los 

primeros ocho años, dirigida por el profesor de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómi-

ca y de Montes (ETSIAM), D. Eduardo Ramos, ya 

contaba entre sus objetivos de formación, coope-

ración e investigación. En 2006, asumió la dirección 

D. Tomás de Haro, catedrático de Economía, Socio-

logía y Políticas Agrarias de la UCO, también de la 

ETSIAM. Entre 2008 y 2016 asume esta responsabi-

lidad D. Javier de Prado, profesor de (FCE) y, actual-

mente, D. Antonio Jesús Rodríguez, también de la 

FCEP. Por otro lado, esta Cátedra ha impulsado una 

línea de investigación relacionada con la intercul-

turalidad, inclusión y convivencia organizando el I 

Congreso Internacional en Psicología y Educación 

 para el Desarrollo con el mismo nombre y publi-

cando el libro Acoso escolar, ciberacoso y discri-

minación: Educar en la diversidad y convivencia, 

como muestra la evaluación de la Estrategia de 

Cooperación y Desarrollo 2014-2017 del ACyS. 

La Cátedra Córdoba, Ciudad de Encuentro Intercul-

tural es fruto del convenio entre el Ayuntamiento 

y la UCO. Entre sus funciones se encuentra aunar 

conocimiento académico y compromiso social en 

el marco de la interculturalidad y el respeto a la di-

versidad. Actualmente la dirección está a cargo de 
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nerado en torno a la diversidad cultural. De esta 

manera, la concesión del presente premio supone 

el reconocimiento público de personas e institu-

ciones que manifiestan su compromiso con el de-

recho a la diversidad, y con su trabajo propician el 

diálogo intercultural como una aportación a la coo-

peración y el desarrollo de personas de diferentes 

razas, culturas y religiones. En la VII edición, corres-

pondiente al año 2019, se modificó el nombre de la 

convocatoria de los premios para rendir homenaje 

a la labor desarrollada por el anterior director de 

la Cátedra D. Luis Rodríguez. La convocatoria del 

presente curso 22-23 es la edición XI y cuenta con 

cuatro ejes temáticos: educación inclusiva, educa-

ción plurilingüe, economía, responsabilidad social, 

ética y diversidad cultural; y ciudadanía y género.

El Congreso Internacional de Educación Intercultu-

ral y Género, segunda de las acciones clave, cele-

bra en 2023 su V edición desde 2019 que inició su 

andadura con el título I Congreso Internacional de 

Educación Intercultural y Género: una mirada inclu-

siva es posible. El objetivo fundamental es generar 

un espacio de reflexión y análisis sobre el impacto 

en la sociedad del siglo XXI en la interculturalidad 

analizada con perspectiva de género, cuya edición 

2023 está centrada en Inteligencia Artificial como 

amenaza u oportunidad para la igualdad. 

La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos 

tiene entre sus finalidades la divulgación y for-

mación en el ámbito de la resolución de conflic-

tos, la cultura de la paz, el estudio de las Alianzas 

de Civilizaciones y, en definitiva, el conocimiento, 

la investigación y la aportación de los valores del 

diálogo como elementos indispensables de enten-

der el mundo. Su organigrama está formado por D. 

Manuel Torres como director, D. Fernando López 

como subdirector y Dña. Cristina E. Coca como res-

ponsable de administración y relaciones institucio-

nales. Desde su creación en 2006 ha desarrollado 

un conjunto de actividades en las que han parti-

cipado casi un millar de personas entre profeso-

rado, estudiantado y ciudadanos y ciudadanas en 

general, como presenta su web. Entre sus acciones 

clave que vinculan a inclusión se sitúan en el mar-

co de la Docencia el Máster interuniversitario en 

Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos 

Humanos fruto de un convenio las universidades 

andaluzas de Granada, Córdoba, Cádiz y Málaga; y 

en el ámbito de la divulgación el Congreso Córdo-

ba Ciudad de Encuentro y Diálogo que celebra en 

este 2023 su VIII edición y tiene por título Bienestar 

y Paz a través de la Educación y la Investigación.

4.2. Las Aulas 

Las Aulas en la UCO están reguladas por el Re-

glamento General de Aulas de Proyección Social y 

Cultural de la UCO (CG 27/03/2020) cuyo Capítulo 

I en sus artículos 2 y 3 se define su Naturaleza y 

objetivos:

2. Las Aulas de Proyección Social y Cultural se 

configuran como grupos de trabajo formados 

exclusivamente por miembros de la comuni-

dad universitaria (UCO), para el desarrollo de 

actividades de Extensión y Proyección social y 

cultural. Estas Aulas se regirán en base a los Es-

tatutos de la Universidad de Córdoba (EUCO) y 

al presente reglamento.

3. Son objetivos de las Aulas de Proyección Social 

y Cultural de la UCO:  a) Promover la extensión 

universitaria en materia social y cultural, espe-

cializada o concretada en sectores de actuación 

temáticos y/o artísticos.  b) Favorecer la parti-

cipación de la comunidad universitaria en acti-

vidades extraacadémicas no vinculadas con la 

actividad común docente, investigadora, o de 

administración y servicios.  c) Dotar a la Univer-

sidad de Córdoba de instrumentos y estructuras 

representativas de la misma en el ámbito artís-

tico, escénico, cultural y/o social.  d) Dinamizar 

la vida universitaria en materia cultural y social.

Identificamos dos Aulas de Proyección social y cul-

tural de la UCO dependientes del Vicerrectorado 

de Estudiantes y Cultura que se encuentran vincu-
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ladas al campo de estudio de este Diagnóstico de 

Inclusión: el Aula de Mejora Educativa y el Aula de 

Sinhogarismo.

El Aula de Mejora Educativa (AME) se regula por el 

Reglamento 31/2021 de Funcionamiento del Aula 

de Mejora Educativa de la UCO (CG 24/05/2021) 

que presenta como finalidad el fomento de la me-

jora en la educación y la proyección social de la 

misma que refleja que entre las funciones del Aula 

se encuentran las siguientes:

a) Extensión universitaria en las materias que sean 

objeto de su ámbito específico. 

b) Propuesta y tutela de cursos de extensión uni-

versitaria de la Universidad de Córdoba, y siem-

pre de conformidad y siguiendo lo establecido 

en la normativa vigente que regula estas ense-

ñanzas en la Universidad de Córdoba. 

c) Propuesta, organización y desarrollo de activi-

dades, jornadas, certámenes y eventos en ge-

neral que supongan reflexionar, profundizar o 

debatir aspectos propios de su ámbito de estu-

dio y/o manifestación artística. 

d) Actividades y desarrollo de iniciativas de promo-

ción, producción y creación cultural y/o artística. 

e) Cooperación con instituciones educativas en 

proyectos de innovación educativa que forta-

lezcan la presencia de la Universidad de Córdo-

ba en el contexto local, nacional o internacional. 

2. En el ejercicio de sus funciones el Aula de 

Mejora Educativa de la Universidad de Córdoba 

será supervisada por la Comisión de Cultura y 

Proyección Social de dicha Universidad.

AME está formada por un grupo de profesores y 

profesoras vinculadas a la FCEP Tiene como finali-

dad situar a la educación y, especialmente la difu-

sión de las evidencias científicas de impacto social, 

en el centro del debate académico difundiéndolo 

en la comunidad educativa andaluza. Entre sus 

actividades más destacadas mostradas en su me-

moria 2020-21 se encuentran la participación y 

cooperación con la red de escuelas Comunidades 

de Aprendizaje (CdA), voluntariado universitario en 

CdA, Tertulias Pedagógicas Dialógicas y activida-

des culturales. Durante el curso 2022-23 ha estado 

coordinada por la profesora Dña. Eva F. Hinojosa 

Pareja.

El Aula de Sinhogarismo es una estructura de pro-

yección social y cultural universitaria de reciente 

creación, en 2022, cuyo Reglamento 26/2022 de 

funcionamiento (CG 25/11/22) presenta que tiene 

como finalidad “la creación de un espacio de en-

cuentro y reflexión en torno al sinhogarismo para 

llevar a cabo una investigación social comprometi-

da en la Universidad de Córdoba”. Con este objeti-

vo pretende ser un espacio para organizar y desa-

rrollar actividades, jornadas, certámenes y eventos 

“para la transferencia y para contribuir a la visibiliza-

ción, transformación y mejora de estos escenarios 

de extrema vulnerabilidad mejorando el bienestar 

de las personas en situación de sin hogar y espe-

cialmente las mujeres”. 

La coordinación del Aula es asumida por las pro-

fesoras Dña. Amalia Reina y Dña. Carmen Cruz, 

adscritas a la FCEP. Ambas investigadoras perte-

necientes al grupo iCOM, investigación social com-

prometida desde donde realizan aportaciones a la 

investigación y transferencia en sinhogarismo a tra-

vés de diversos proyectos.
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CAPÍTULO 3.
METODOLOGÍA

noviembre de 2022 con la solicitud –mediante la 

presentación de un documento (ver anexo 1)– de 

colaboración a todo el equipo de dirección de la 

UCO en la realización de entrevistas o aportando 

la información requerida de acuerdo con su ámbito 

de gestión. Durante las distintas fases se ha ela-

borado información de carácter divulgativa que ha 

sido difundida a través de las redes sociales con el 

hashtag #PlanInclusiónUCO y #UCOInclusiva. Una 

vez entregado el informe final se diseñarán accio-

nes para su difusión entre la comunidad universita-

ria de forma que se inicie el proceso de diseño del 

Plan de Inclusión de la UCO.

Figura 7. Fases del diagnóstico

 

El objetivo de este capítulo es describir el procedi-

miento seguido para la realización del diagnóstico 

de inclusión de la UCO. Para ello, se describen las 

fases de trabajo, el instrumento, las técnicas para 

recopilar la información, los y las participantes y el 

procedimiento de análisis de datos. 

1. Fases de trabajo

La elaboración del diagnóstico se ha realizado des-

de el mes de octubre de 2022, momento en el que 

se realizó el encargo por parte del Vicerrectorado 

de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social a las 

investigadoras, hasta el 30 de septiembre de 2023 

mediante la entrega del informe final. Durante ese 

periodo de tiempo, el trabajo se ha estructurado 

en cinco fases diferenciadas (ver Figura 7) cuyos 

objetivos y actividades principales se detallan en 

la tabla 3. A pesar de estar estructurado de forma 

lineal, algunas fases (en concreto la tres, cuatro y 

cinco) se han llevado a cabo de forma cíclica. En 

la fase de trabajo de campo se estableció como 

fecha límite para la recogida de datos el día 15 de 

junio de 2023. Esa fase, en concreto, se inició en 
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Tabla 3. Fases, objetivos y actividades del proceso de elaboración del diagnóstico de inclusión en la UCO

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES

Revisión bibliográfica

Conocer e identificar normativa y estu-
dios actualizados sobre inclusión en el 
ámbito universitario.

Adoptar un posicionamiento teórico.

Revisión bibliográfica y legislativa sobre inclusión en 
educación superior en el ámbito supranacional, nacio-
nal y local.

Definición conceptual.

Acuerdo sobre las políticas que serán objeto de análisis 
y a qué colectivos en situación de vulnerabilidad, desi-
gualdad o infrarrepresentados se tendrá en considera-
ción en el objeto de análisis.

Diseño de instrumentos
Diseñar el instrumento de diagnóstico y 
las técnicas de investigación para la re-
cogida de información.

Revisión de instrumentos de evaluación en materia de 
inclusión publicados.

Selección del instrumento (ANECA, Marco para la au-
toevaluación para las universidades en la mejora de sus 
actuaciones en materia de inclusión de las personas con 
discapacidad y necesidades de apoyo en el ámbito aca-
démico, Nyssen 2023).

Revisión de informe de Eurydice (2022) y toma de de-
cisiones de acuerdo con los resultados de evaluación 
presentados y los objetivos del diagnóstico en la UCO.

Revisión de los 17 ODS y sus metas. Selección y adap-
tación de los ODS y las metas acordes a los objetivos 
del diagnóstico. Estos fueron: O.4 (metas 4.3, 4.5 y 4.7), 
O.5 (metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5), O.10 (metas 10.3, 10.4) y O.16 
(metas 16.1, 16.3, 16.6 y 16.7).

Elaboración del instrumento definitivo (UCODInclu-
sión), tomando en consideración: Nyssen (2023), Eury-
dice (2022), los ODS y sus metas. Toma de decisiones 
sobre los Bloques, tipos de actuación e indicadores 
objeto de análisis. Eliminación, inclusión y nueva redac-
ción de indicadores acordes a los objetivos del diag-
nóstico de la UCO.

Decisión sobre las técnicas de recopilación de datos 
para dar respuesta al instrumento (Bloques, Ámbitos, 
Tipos de Actuación, Indicadores).

Diseño de protocolos para la recogida de información 
(entrevistas, cuestionario de preguntas abiertas y gru-
pos focales).

Identificación y contacto con participantes.

Trabajo de campo

Recogida de datos.

Recopilar la documentación necesaria de 
la UCO

Recabar los datos y cifras sobre presen-
cia de estudiantes y su progresión en la 
UCO, así como sobre presencia y distri-
bución de PDI, PI y PTGAS en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentación.

Presentación del diagnóstico al equipo de dirección de 
la UCO.

Presentación del equipo de investigación y contacto 
con participantes.

Desarrollo de las entrevistas y los grupos focales. Envío 
de cuestionarios de preguntas abiertas.

Selección de documentación para su posterior análisis.

Exploración en portales y páginas web de la UCO.

Recolección de los datos y cifras necesarios.

Análisis

Analizar, acorde al instrumento, el con-
tenido de las entrevistas y los grupos 
focales.

Analizar la documentación seleccionada, 
acorde al instrumento.

Analizar los datos y cifras de la UCO.

Transcripción y análisis del contenido de las entrevistas 
y grupos focales.

Análisis de contenido de la documentación y de cues-
tionarios de preguntas abiertas.

Análisis descriptivo de los datos y cifras de la UCO.

Redacción informe final

Redactar el informe final Diagnóstico de 
Inclusión en la UCO que sirva de antece-
dente para la elaboración del I Plan de 
Inclusión de la institución.

Redacción del informe.
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2. Instrumento: UCODInclusión

La construcción del instrumento para el diagnós-

tico de inclusión en la UCO (UCODInclusión) se 

ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes 

trabajos:

(1) El instrumento elaborado por ANECA a través 

del Observatorio de la Calidad del Sistema Es-

pañol de Universidades denominado: Marco 

para la autoevaluación de las universidades es-

pañolas en la mejora de sus actuaciones en ma-

teria de inclusión de personas con discapacidad y 

necesidades de apoyo en el ámbito educativo. En 

concreto, se ha usado el cuestionario enviado 

a todas las universidades españolas en el año 

2021 y cuyo interés fue consultar con las uni-

versidades sobre: (1): el grado de importancia 

de los tipos de actuación por parte de las uni-

versidades para la mejora de la inclusión de las 

personas con discapacidad; 2) la identificación 

de las acciones que las universidades identifi-

can claves para la mejora de la inclusión de las 

personas con discapacidad (cuestionario dispo-

nible desde la página 438 en Nyssen, 2023).

 El instrumento diseñado por ANECA y coordi-

nado por Nyssen (2023) y que se ha tomado de 

referencia para este diagnóstico se organiza de 

la siguiente manera:

• Bloque A. Organización y Gobernanza

–	Ámbitos (2)

–	Tipos de Actuación (10)

–	Indicadores

• Bloque B. Uso de la información y procesos 

de revisión para la mejora continua de las ac-

tuaciones de la universidad

–	Ámbitos (2)

–	Tipos de Actuación (4)

–	Indicadores

• Bloque C. Estudiantado (futuros y futuras es-

tudiantes universitarios, estudiantes universi-

tarios/as y egresados/as).

–	Ámbitos (7)

–	Tipos de Actuación (16)

–	Indicadores

• Bloque D-1. Personal de Administración y Ser-

vicios (PAS)

–	Ámbitos (4)

–	Tipos de Actuación (12)

–	Indicadores

• Bloque D-2. Personal Docente e Investigador 

(PDI) y Personal investigador (PI)

–	Ámbitos (4)

–	Tipos de Actuación (9)

–	Indicadores

• Bloque E. Sociedad en su conjunto

–	Ámbitos (4)

–	Tipos de Actuación (20)

–	Indicadores

(2) Los trabajos de Eurydice (2022) y los ODS, en 

concreto el 10. Reducción de las desigualdades 

y su meta 10.1. Estos trabajos se tomaron de re-

ferencia para ampliar el objeto de análisis del 

instrumento elaborado por ANECA, identifica-

do anteriormente y circunscrito estrictamente a 

discapacidad y necesidades de apoyo en el ám-

bito académico. Como se adelantó en el capítu-

lo 1, el diagnóstico de inclusión de la UCO am-

plía el análisis a la situación de vulnerabilidad, 

desigualdad e infrarrepresentación referido a 

seis características: edad, sexo, discapacidad, 

condición socioeconómica, origen y etnia.

(3) La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarro-

llo Sostenible definidos por Naciones Unidas en 

2015. Se revisaron los ODS y sus metas y se es-

tablecieron conexiones con el instrumento de la 

ANECA. El diagnóstico de inclusión de la UCO 

contribuye al desarrollo de los ODS: 
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4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de apren-

dizaje durante toda la vida para todos” (metas 

4.3., 4.5. y 4.7.)

5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a to-

das las mujeres y las niñas” (metas 5.1., 5.2., 5.4. 

y 5.5.)

10 “Reducir la desigualdad en los países y entre 

ellos” (metas 10.3. y 10.4.)

16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los nive-

les instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas” (metas 16.1., 16.3., 16.6. y 16.7.). 

Tomando como referencia estos tres documen-

tos, se ha realizado una adaptación al contexto y 

momento actual y el instrumento UCODInclusión 

que se ha elaborado ha quedado conformado en 

relación con 5 bloques (que incluyen distintos ám-

bitos, tipos de actuación e indicadores). Además 

de establecerse relaciones entre las metas y los 

ámbitos de actuación, se incluyeron indicadores 

concretos que dieran respuesta a las metas se-

leccionadas. También es importante señalar que el 

equipo de investigación decidió modificar la redac-

ción de los indicadores para hacerlos compatibles 

con el objeto de análisis que trascendía el estudio 

de la situación de personas con discapacidad en la 

universidad hasta las 6 condiciones que generan 

vulnerabilidad, desigualdad e infrarrepresentación: 

edad, sexo, discapacidad, condición socio-econó-

mica, origen y etnia. 

Aun reconociendo el interés del Bloque E. Socie-

dad, presente en el instrumento original de ANECA, 

se planea no incluirlo en esta primera fase y realizar 

su estudio en fases posteriores. A pesar de ello, en 

algunos casos se hace referencia a este conteni-

do pues no es posible, ni deseable, establecer una 

diferencia estrictamente separada entre políticas 

universitarias y de proyección social. Los ámbitos, 

tipos de actuación e indicadores que se han elimi-

nado del instrumento diseñado para este diagnós-

tico y que no han sido objeto de análisis han sido 

los relacionados con accesibilidad (pues se prevé 

la elaboración de un plan de accesibilidad especí-

fico en la UCO) y los correspondientes al desarrollo 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que 

se prevé su estudio en fases posteriores. 

Dadas todas estas adaptaciones y cambios con el 

instrumento de Nyssen (2023), es importante seña-

lar que en el instrumento UCODInclusión la nume-

ración de los distintos ámbitos y tipos de actuación 

es correlativa. De forma resumida, UCODInclusión 

se estructura de la siguiente manera:

• Bloque A: Organización y Gobernanza.

–	Ámbitos (2)

–	Tipos de Actuación (7)

–	Indicadores (28)

• Bloque B: Uso de la información y procesos 

de revisión para la mejora continua de las ac-

tuaciones de la universidad.

–	Ámbitos (2)

–	Tipos de Actuación (4)

–	Indicadores (9)

• Bloque C: Estudiantado (futuros y futuras es-

tudiantes universitarios, estudiantes universi-

tarios/as y egresados/as).

–	Ámbitos (4)

–	Tipos de Actuación (8)

–	Indicadores (25)

• Bloque D-1: Personal Técnico, de Gestión y 

Administración y Servicios (PTGAS)7.

–	Ámbitos (3)

–	Tipos de Actuación (7)

–	Indicadores (16)

7 Término incorporado en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 
de marzo, del Sistema Universitario en sustitución a PAS.
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• Bloque D-2 Personal Docente e Investigador 

(PDI).

–	Ámbitos (4)

–	Tipos de Actuación (9)

–	Indicadores (16)

De forma detallada, el instrumento elaborado y uti-

lizado puede consultarse en anexo 2.

3. Técnicas para la recopilación de los 
datos

Para dar respuesta a los datos solicitados en el ins-

trumento UCODIncluye se diseñaron distintas téc-

nicas que permitieran recopilar los datos acordes 

al objeto de cada bloque y tipos de actuación. Las 

técnicas usadas han sido: 

• Entrevistas

• Cuestionarios de preguntas abiertas

• Grupos focales

• Documental y análisis de páginas web

Se elaboraron guiones de trabajo para las entre-

vistas (anexos del 3 al 11), cuestionarios de pregun-

tas abiertas (anexos del 12 al 14) y grupos focales 

(anexos del 15 al 17) y se identificaron los y las in-

formantes más convenientes para dar respues-

ta a cada tipo de actuación. Los cuestionarios de 

preguntas abiertas fueron realizados por escrito, 

vía correo electrónico, cuando la información so-

licitada correspondía con un número de preguntas 

reducido o cuando correspondía a varias personas 

realizar las mismas preguntas (por ejemplo, cuan-

do se preguntó a todas las personas responsables 

de ordenación académica de todos los centros y 

facultades de la UCO). Cuando se realizaron en-

trevistas y en los grupos focales, los y las partici-

pantes firmaron un documento de consentimiento 

informado (ver anexo 18).

La recopilación de la documentación se ha reali-

zado por varias vías: bien accediendo a BOUCO, 

explorando en la web de la UCO y sus distintos 

portales y servicios, o bien a través de menciones 

expresas a documentos en las entrevistas y grupos 

focales. El total de documentos que se han reco-

pilado han sido 65 y los sitios web han sido 23 (ver 

anexo 19).

Los datos y cifras de estudiantes, PDI, PI y PTGAS 

han sido facilitados por la Sección de Gestión de 

Datos y Estadística de la UCO, a quienes se les ha 

solicitado desagregados por las distintas condicio-

nes o situaciones de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentación, así como por macroáreas de conoci-

miento en el caso del estudiantado, y por categorías 

profesionales en el PDI, PI y PTGAS. Cabe especifi-

car las siguientes consideraciones al respecto:

• En las variables sexo, edad y discapacidad, los 

datos responden a información proporcionada 

por la propia persona a la institución. 

• Se considera la discapacidad a partir del 33% 

reconocido.

• El nivel socioeconómico ha sido identificado 

a través de dos tipos de indicadores: disfrutar 

de beca o ayuda del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional para estudios de Gra-

do y Máster en estudiantes, y las retribuciones 

anuales percibidas en PDI, PI y PTGAS. En este 

último caso, están actualizadas a fecha de 31 de 

diciembre de 2021.

• El origen extranjero solo ha sido posible iden-

tificarlo en el caso de estudiantes, para lo que 

se ha tenido como referencia el domicilio fami-

liar que indica su documentación administrativa 

(clasificándose en Córdoba y provincia, resto de 

España y fuera de ella).
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4. Participantes 

Para la realización de las entrevistas, grupos fo-

cales y cuestionarios se identificaron a las perso-

nas responsables de las políticas de gobierno en 

la UCO, así como a PDI, estudiantes y PTGAS que 

estuvieran dispuestas a participar. Se contactaron y 

se reservó un día y hora para realizarlos. La mayoría 

de las entrevistas fueron individuales, pero tam-

bién se hicieron en parejas cuando el contenido así 

lo permitía o era posible por disponibilidad de los/

as informantes. En todos los casos, se firmó un do-

cumento de consentimiento informado, de manera 

que las entrevistas y grupos focales se grabaron 

en formato de audio. Se explicó a todos los partici-

pantes que se garantizaba su anonimato, por ello, 

cuando se presentan los datos se identifican según 

sean: Responsables (personas que ocupan algún 

cargo con responsabilidad, rectorado o equipo di-

rectivo de centro o facultad, en la UCO), Estudiante, 

PDI, PI o PTGAS. 

Las entrevistas se realizaron a personas responsa-

bles de la política de gobierno de la UCO en sus 

despachos del rectorado o facultad. Los guiones 

de entrevista fueron distintos en cada caso, aten-

diendo al diseño del instrumento, el bloque y los 

indicadores de cada tipo de actuación. La duración 

de las entrevistas varió entre 40 minutos, la más 

corta y una hora y media, la más larga. Han parti-

cipado en las entrevistas miembros del equipo de 

gobierno pertenecientes a:

• Gerencia 

• Responsables del Vicerrectorado de Política 

Científica 

• Responsables del Vicerrectorado de Personal 

Docente e Investigador 

• Responsables del Vicerrectorado de Igualdad, 

Inclusión y Compromiso Social 

• Responsables del Vicerrectorado de Estudios 

de Grado, Calidad e Innovación Docente

• Responsables del Vicerrectorado de Estudian-

tes y Cultura

• Responsables y personal del Vicerrectorado de 

Transformación digital y gestión de datos

Se realizaron tres grupos focales distintos: uno con 

Estudiantes, otro con PDI y otro con PTGAS. Los 

guiones fueron distintos en cada caso, aunque 

existieron preguntas comunes a los tres. La se-

lección y contacto con las personas se realizó de 

forma intencional, los tres grupos focales se reali-

zaron en Rectorado. Atendiendo a la disponibilidad 

de las personas consultadas, los grupos focales 

estuvieron compuestos por cinco personas (en los 

de PDI y PTGAS) y seis personas (en el de estudian-

tes). En todos ellos, estuvieron presentes mujeres y 

hombres. El grupo focal de estudiantes se confor-

mó con personas en alguna de las situaciones de 

vulnerabilidad o infrarrepresentados identificadas 

como objeto de estudio en este diagnóstico (con 

discapacidad, becados, de etnia gitana, con edad 

superior a la habitual). Se procuró que estuvieran 

cursando estudios en distintas áreas de conoci-

miento. Al grupo focal de PDI asistieron mujeres y 

hombres, de diferente edad y con distinta categoría 

profesional (cátedra, funcionariado, ayudante doc-

tor, sustituto interino). Quienes participaron en el 

grupo focal del PTGAS fueron mujeres y hombres 

de distinta categoría profesional, cargo, represen-

tantes de junta de personal y comité de empresa.

El Consejo de estudiantes y el Consejo Social fue-

ron invitados a participar en el grupo focal de estu-

diantes, pero en ninguno de los casos se contó con 

su asistencia.

Se realizaron cuestionarios de preguntas abiertas 

utilizando la vía de correo electrónico dirigido a 

personas concretas. Se decidió realizarlos cuando 

se estimó que el número de preguntas no era lo 

suficientemente significativo como para acordar 
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una entrevista, no obstante, se ofreció a estas per-

sonas la opción de responderlas por teléfono o de 

manera presencial. Quienes contestaron, lo hicie-

ron por escrito.

El número de personas con las que se ha contac-

tado para realizar las entrevistas, grupos focales y 

cuestionarios ha superado el medio centenar, to-

dos y todas miembros de la comunidad universita-

ria en calidad de responsables del equipo de go-

bierno de rectorado y de los centros o facultades, 

de estudiantes, de PDI o de PTGAS.

5. Procedimiento de análisis 

Las entrevistas y grupos focales fueron trascritas 

de forma literal y codificado su contenido aten-

diendo a los distintos Bloques, Ámbitos, Tipos de 

actuación e Indicadores. Del mismo modo, con la 

documentación seleccionada se realizó el mismo 

procedimiento. Se interpreta de forma relacionada.

Los datos se presentan organizados en los siguien-

tes bloques:

• Bloque A: Organización y Gobernanza.

• Bloque B: Uso de la información y procesos de 

revisión para la mejora continua de las actuacio-

nes de la universidad.

• Bloque C: Estudiantado.

• Bloque D-1: Personal Técnico, de Gestión y Ad-

ministración y Servicios (PTGAS).

• Bloque D-2: Personal Docente e Investigador 

(PDI) y Personal investigador (PI).

La información responde a los distintos tipos de ac-

tuación. Los indicadores han servido de guion para 

presentar la información redactada en cada caso. 

Respecto a los datos y cifras, han sido proporcio-

nados a través de distintas tablas organizadas por 

colectivos. A partir de ellas, se han efectuado aná-

lisis de tipo descriptivo ilustrados con gráficos que 

se presentan en el capítulo cuatro. 

Es importante destacar que la información recopi-

lada ha sido a nivel de universidad, no se ha des-

cendido al ámbito de facultad, centro o Grado. 
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CAPÍTULO 4.
LA INCLUSIÓN EN CIFRAS

1. Presencia y progreso de estudiantes 

Dentro de las distintas variables utilizadas para el 

análisis de la presencia y el progreso se han consi-

derado las siguientes condiciones como identifica-

doras de una posible situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentación atendiendo a los datos dispo-

nibles: en cuanto a la edad, tener más de 25 años; 

sexo, identificarse como mujer; discapacidad, tener 

reconocido un porcentaje igual o superior al 33% 

(los datos que se manejan responden a cuando las 

personas lo han identificado en los formularios ins-

titucionales. Pudiera ocurrir que hay personas con 

dicho reconocimiento, pero no se conoce por parte 

de la institución); condición socioeconómica, dis-

frutar de una beca para cursar estudios de Grado 

o Máster del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional; origen, tener el domicilio familiar situa-

do fuera de España. 

El estudio de ambas dimensiones (presencia y pro-

greso) que se presenta a continuación muestra, de 

manera general, una desigual presencia, distribu-

ción y/o progreso de estudiantado en situación de 

vulnerabilidad o infrarrepresentación, ya sea en re-

lación al porcentaje que representan estos colecti-

vos en la sociedad española (Instituto Nacional de 

Estadística, 2023), como al porcentaje de estudian-

tado universitario que no se adscribe a ninguna de 

estas condiciones a nivel estatal (Ministerio de Uni-

versidades, 2023) y en la propia UCO. Aunque con 

grandes variaciones en función de la macroárea de 

conocimiento.

Los avances científicos en materia de inclusión re-

fieren la presencia y el progreso de todo el estu-

diantado y la comunidad universitaria, y en espe-

cial de aquellas personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad, desigualdad o infrarrepresentación, 

como dos dimensiones imprescindibles en la insti-

tucionalización de la educación inclusiva en cual-

quier etapa educativa (Ainscow et al., 2019; Álvarez 

y García-Cano, 2022; Echeita, 2019).

Este capítulo responde al objetivo del diagnósti-

co número 1 con el que se pretende identificar la 

presencia de los distintos colectivos de la comu-

nidad universitaria en la UCO (estudiantes, PDI, PI y 

PTGAS) en función de la edad, sexo, discapacidad, 

condición socioeconómica, origen y etnia (respecto 

a esta última condición no se han encontrado da-

tos disponibles). Además, en el caso del colectivo 

estudiantil se analiza el progreso en sus estudios 

de Grado, al ser esta la tipología que posibilita un 

análisis longitudinal de mayor recorrido. 

La presentación de la información se organiza en 

torno a los distintos colectivos en la institución, te-

niendo en consideración esta doble dimensión.
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Por ello, y con el objeto de poder realizar en mo-

mentos posteriores análisis contextualizados con 

el ámbito estatal, en el caso de la presencia se ha 

considerado la macroárea de conocimiento (Artes 

y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arqui-

tectura) a la que pertenece la titulación en la que 

se encuentra matriculado8 el estudiantado como 

variable de agrupación en la interpretación de los 

datos. Para el progreso, además, se ha realizado un 

análisis de tipo longitudinal teniendo como variable 

de estudio el curso de matriculación de una deter-

minada cohorte. 

8 Cuando un/una estudiante está matriculada en más de 
una titulación, se ha tenido en consideración solo una 
de ellas, con la intención de que el recuento no queda-
ra sesgado por esta casuística. En cualquier caso, cabe 
aclarar que la desviación que produce en el recuento 
general esta circunstancia es mínima y no afectaría a la 
intención del análisis que se plantea.

1.1. Estudiantes de Grado

El total de estudiantado matriculado en titulacio-

nes de Grado en la UCO, durante el curso 2022-

2023, es de 14.365 personas. De ellas, 2.432 están 

matriculadas en Artes y Humanidades, 2.072 en 

Ciencias, 2.776 en Ciencias de la Salud, 4.812 en 

Ciencias Sociales y Jurídicas y 2.273 en Ingeniería 

y Arquitectura. 

Su edad oscila mayoritariamente entre los 18 y los 

25 años (12.051 estudiantes, un 83,89%) en todas las 

macroáreas de conocimiento. Mientras que el es-

tudiantado mayor de 25 años representa un 8,46% 

(1.215 estudiantes). No obstante, se aprecian varia-

ciones si se centra la atención en las distintas fran-

jas de edad, como ilustra el siguiente gráfico.

Figura 8. Porcentaje de estudiantes de Grado en función de su edad por macroáreas de conocimiento

Al comparar porcentualmente las distintas ma-

croáreas de conocimiento, es Ciencias la que pre-

senta el mayor porcentaje de personas matricula-

das entre 18 y 20 años, prácticamente la mitad de 

su estudiantado, a la vez que el menor de mayo-
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res de 25 años (4,34%). En cambio, el porcentaje 

más bajo de estudiantado entre 18 y 20 años se 

sitúa en Ciencias de la Salud, por debajo del 40%, 

mientras que es la macroárea donde hay un ma-

yor porcentaje de estudiantes entre 21 y 25 años 

(47,51%). La macroárea en la que se encuentra el 

porcentaje más elevado de mayores 25 años es 

Ingeniería y Arquitectura (14,25% del total de su 

estudiantado).

Figura 9. Porcentaje de mujeres y hombres en titulaciones de Grado por macroáreas de conocimiento

Figura 10. Porcentaje de estudiantes de Grado con discapacidad respecto al total de estudiantes por macroáreas de 
conocimiento

En cuanto al sexo, el 59,16% de estudiantes se iden-

tifican como mujeres (8.498 personas), aunque su 

presencia difiere considerablemente en función 

del macroárea de conocimiento, lo que evidencia 

la brecha de género en las titulaciones de las áreas 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM), Ciencias de la Salud o Artes y Humanida-

des a la que aluden, desde hace décadas, numero-

sos informes nacionales e internacionales (Ministe-

rio de Universidades, 2023; UNESCO, 2021).  
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Como se desprende de la gráfica anterior, en Inge-

niería y Arquitectura hay una infrarrepresentación 

de las mujeres respecto al total de su estudiantado 

(19,89%), mientras en el resto de macroáreas supe-

ran el 50%. Por el contrario, en las macroáreas de 

Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Cien-

cias Sociales y Jurídicas la presencia de hombres 

es inferior al 40% de su estudiantado. 

Del total de estudiantes de Grado, un 1,04% señala 

tener reconocido un porcentaje igual o superior al 

33% de discapacidad (150 personas). Cifra levemen-

te superior al 1% correspondiente al estudiantado 

con discapacidad en universidades presenciales an-

daluzas (Dirección General de Personas con Disca-

pacidad e Inclusión, 2022). Este porcentaje, a modo 

de promedio general, también se ve modificado en 

función de la macroárea de conocimiento en la que 

se encuentre matriculado el estudiantado.

Las personas con discapacidad representan, fren-

te al total de estudiantes, porcentajes superiores al 

promedio general en las macroáreas de Ciencias 

de la Salud y de Artes y Humanidades, con un 2,47% 

y un 1,16% de su estudiantado respectivamente. Al 

contrario, ocurre en las macroáreas de Ingeniería y 

Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas y Cien-

cias, en las que el estudiantado con discapacidad 

representa un 0,4%, un 0,65% y un 0,73% del total de 

personas matriculadas respectivamente.

Respecto a la condición socioeconómica, 4.676 

estudiantes han disfrutado durante el curso 2022-

2023 de beca para cursar estudios de Grado, lo que 

corresponde a un 32,55% del total. Como muestra 

la siguiente figura, su distribución en las distintas 

macroáreas de conocimiento oscila entre el 20 y el 

40%.

Figura 11. Porcentaje de estudiantes de Grado con beca y sin beca por macroáreas de conocimiento

Figura 12. Porcentaje de estudiantes de Grado según su origen, por macroáreas de conocimiento
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La macroárea en la que la proporción de estudian-

tes con beca supone un porcentaje mayor res-

pecto al total de su estudiantado es en Ciencias 

Sociales y Jurídicas (37,59%). Mientras que en In-

geniería y Arquitectura es la macroárea en la que 

el porcentaje que representa el estudiantado be-

cado es menor (22,70%). Las demás macroáreas, 

ya sea levemente por debajo, como Artes y Hu-

manidades, o por encima, como Ciencias de la 

Salud y Ciencias, se aproximan más al promedio 

general del 32,55%.

Por último, el estudiantado de Grado de la UCO 

se caracteriza por tener su domicilio familiar en la 

ciudad de Córdoba o en la provincia de forma ma-

yoritaria (8.780 estudiantes, que se corresponden 

con un 61,12% del total). El 32,15% (4.618 estudian-

tes) tienen su origen familiar en el resto de España, 

mientras que el 6,73% (967 estudiantes) tienen ori-

gen extranjero. Como en condiciones anteriores, su 

distribución por macroáreas de conocimiento difie-

re, oscilando entre el 5% y el 15% aproximadamente 

respecto al total de estudiantes en cada caso. 

El análisis comparado de la distribución porcentual 

en función del origen evidencia una mayor concen-

tración de estudiantes extranjeros en la macroárea 

de Artes y Humanidades, con un 14,63% del total. 

Mientras que el resto de macroáreas presentan 

porcentajes próximos al 5% (4,88% en Ingeniería y 

Arquitectura, 4,92% en Ciencias Sociales y Jurídi-

cas, 4,53% en Ciencias de la Salud y 6,61% en Cien-

cias). En cambio, en Ciencias Sociales y Jurídicas se 

concentra un porcentaje mayor de estudiantado de 

Córdoba y provincia (en torno al 75%), seguida de 

Ingeniería y Arquitectura (con un 70% de su estu-

diantado), mientras que el porcentaje más elevado 

de estudiantado con origen en el resto de España 

se ubica en Artes y Humanidades (47,25%).

1.2. Estudiantes de Máster

Durante el curso 2022-2023 en la UCO se encuen-

tran 2.214 personas matriculadas en estudios de 

Máster. Su distribución por macroáreas de conoci-

miento es: 280 estudiantes en Artes y Humanida-

des, 158 en Ciencias, 239 en Ciencias de la Salud, 

982 en Ciencias Sociales y Jurídicas y 535 en Inge-

niería y Arquitectura (de 20 estudiantes no se dis-

pone de información). Su edad oscila mayoritaria-

mente entre los 21 y los 25 años (1.182 estudiantes, 

un 53,39% del total), sin apreciarse grandes varia-

ciones porcentuales en función de la macroárea de 

conocimiento. El total de estudiantado mayor de 25 

años es de 1.031, que representa el 46,57%.

Figura 13. Porcentaje de estudiantes de Máster en función de su edad por macroáreas de conocimiento
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La distribución de las franjas de edad en las distintas 

macroáreas se muestra aproximada en el caso de 

Artes y Humanidades, Ciencias y Ciencias Sociales y 

Jurídicas: porcentajes superiores, aunque cercanos 

al 50% de estudiantado entre 21 y 25 años; entre el 

26% y el 30% en el caso de la franja de edad de 26 a 

30 años; y próximos al 20% en el estudiantado mayor 

de 30 años. Las mayores distancias se aprecian en-

tre Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, 

siendo la primera de ellas la que concentra mayor 

porcentaje de estudiantado de 21 a 25 años (58,15%) 

y la segunda la que integra un porcentaje más ele-

vado de personas entre 26 y 30 años (33,46%).

Al igual que se ha mostrado en los estudios de 

Grado, también en Másteres más de la mitad de 

estudiantes se identifican como mujeres (1.281 per-

sonas, 57,86%) y su distribución por macroáreas de 

conocimiento mantiene un patrón similar, como se 

aprecia en el siguiente gráfico.

Figura 14. Porcentaje de mujeres y hombres en titulaciones de Máster por macroáreas de conocimiento

Figura 15 Porcentaje de estudiantes de Máster con discapacidad respecto al total de estudiantes por macroáreas de 
conocimiento
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Si bien en la macroárea de Ingeniería y Arquitectu-

ra ha incrementado el porcentaje que representan 

las mujeres respecto a los estudios de Grado, sigue 

mostrándose infrarrepresentación (se sitúan por 

debajo del 30% de su estudiantado). Asimismo, las 

macroáreas de Artes y Humanidades y Ciencias de 

la Salud son las que aglutinan un menor porcentaje 

de hombres (inferior al 30%).

En lo concerniente a la discapacidad, 24 estudian-

tes manifiestan tenerla reconocida, lo que supone 

un 1,08% del total, levemente por encima del por-

centaje en los estudios de Grado. El siguiente grá-

fico muestra las diferencias entre macroáreas de 

conocimiento.

La macroárea de Ciencias de la Salud es donde el 

estudiantado con discapacidad representa un por-

centaje mayor respecto al total (1,67%). También 

por encima del porcentaje general se encuentran 

las macroáreas de Ciencias Sociales y Jurídicas y 

Artes y Humanidades, en las que el estudiantado 

con discapacidad representa un 1,53% y un 1,43% 

respectivamente. Solo un estudiante con disca-

pacidad está matriculado en estudios de Máster 

de Ingeniería y Arquitectura, que se corresponde 

con un 0,19% de su estudiantado. En la macroárea 

de Ciencias no hay personas con discapacidad 

matriculadas. 

Un 25,50% del estudiantado ha disfrutado de beca 

de estudios de Máster durante el curso 2022-2023 

(558 estudiantes), porcentaje 7 puntos inferior al 

encontrado en estudios de Grado. Su distribución 

por macroáreas de conocimiento es dispar, osci-

lando entre el 15% y el 34% aproximadamente.

Figura 16. Porcentaje de estudiantes de Máster con beca por macroáreas de conocimiento

Figura 17. Porcentaje de estudiantes de Máster según su origen, por macroáreas de conocimiento
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Mientras que en Ingeniería y Arquitectura se en-

cuentra el porcentaje inferior de estudiantado con 

beca (14,95%), tanto en Ciencias como en Ciencias 

Sociales y Jurídicas este porcentaje supera el 30% 

de su estudiantado (33,54% y 31,36% respectiva-

mente). Las macroáreas de Artes y Humanidades 

y Ciencias de la Salud se sitúan más cercanas al 

promedio general del 25,50%.

Al igual que ocurre en estudios de Grado, también 

en Másteres la mayor parte del estudiantado tiene 

su domicilio familiar en Córdoba ciudad o provincia 

(1.166 estudiantes, un 52,66%). El 35,36% tiene su 

origen familiar en el resto de España (783 estudian-

tes), mientras que el 9,76% (261 estudiantes) son de 

origen extranjero. 

A diferencia de la distribución apreciada en los es-

tudios de Grado, en el caso de Másteres el mayor 

porcentaje de estudiantado de origen extranjero se 

encuentra matriculado en titulaciones de Ingenie-

ría y Arquitectura (un 19,07%), mientras que es infe-

rior al 10% en Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 

y Artes y Humanidades. Ciencias Sociales y Jurídi-

cas continúa aglutinando el mayor porcentaje de 

estudiantado de Córdoba y provincia (66,80%), si 

bien en el resto de macroáreas este estudiantado 

oscila entre porcentajes cercanos al 40% y al 50%. 

El porcentaje mayor de estudiantado proceden-

te del resto de España se encuentra matriculado 

en Artes y Humanidades (un 54,29% del total de su 

estudiantado).

1.3. Estudiantes de Doctorado

En la UCO se encuentran 1.725 estudiantes matri-

culados en programas de Doctorado en el curso 

2022-2023. De ellos y ellas, 281 cursan programas 

de Artes y Humanidades, 387 de Ciencias, 265 de 

Ciencias de la Salud, 495 de Ciencias Sociales y 

Jurídicas y 293 de Ingeniería y Arquitectura (en 4 

casos no está determinada la macroárea de cono-

cimiento). No se dispone de datos centralizados re-

lativos a la condición socioeconómica (estudiantes 

becados/becadas) para este tipo de estudios. A di-

ferencia de las anteriores etapas, en el caso de los 

programas de Doctorado el estudiantado es, ma-

yoritariamente, mayor de 30 años (1.080 personas, 

lo que corresponde a un 62,61%).

Figura 18. Porcentaje de estudiantes de Doctorado en función de su edad por macroáreas de conocimiento

68



Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social

El contraste entre macroáreas de conocimiento 

muestra que los mayores porcentajes de estudian-

tado mayor de 30 años se encuentra matriculado en 

Ciencias Sociales y Jurídicas (82,63% de sus estu-

diantes está en esa franja de edad), Artes y Huma-

nidades (64,77%) e Ingeniería y Arquitectura (62,46%), 

al tiempo que son las macroáreas que presentan un 

menor porcentaje de estudiantes menores de 25 

años (3,84%, 11,03% y 9,22% respectivamente). Los 

porcentajes más elevados de personas entre 21 y 25 

años, así como entre 26 y 30, se encuentran en Cien-

cias (17,57% y 35,92% de su estudiantado) y Ciencias 

de la Salud (15,85% y 36,60%).

En cuanto al sexo, 912 se identifican como mujeres 

(52,87%) y, aunque su distribución es menos dispar 

que en etapas previas, siguen percibiéndose dife-

rencias entre macroáreas.

Figura 19. Porcentaje de mujeres y hombres en programas de Doctorado por macroáreas de conocimiento

Figura 20. Porcentaje de estudiantes de Doctorado con discapacidad respecto al total de estudiantes por macroáreas 
de conocimiento
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Nuevamente se aprecia un incremento del por-

centaje de mujeres matriculadas en Ingeniería y 

Arquitectura (un 33,11% en este caso de estudios 

de Doctorado), aunque se mantiene su infrarre-

presentación respecto a los hombres. Las demás 

macroáreas muestran una distribución más equi-

parada en función del sexo, especialmente si se 

compara con los porcentajes evidenciados en es-

tudios de Grado y Máster. Aun así, sigue destacan-

do Ciencias de la Salud, en la que el porcentaje de 

hombres es inferior al 40%.

Mientras que en Másteres se ve incrementado el 

porcentaje de personas con discapacidad respecto 

a Grados, en los estudios de Doctorado desciende 

a un 0,52% el estudiantado que señala tenerla re-

conocida (9 estudiantes). De ellos y ellas, ninguno 

cursa estudios en Ciencias de la Salud, como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica.

La macroárea de Ciencias Sociales y Jurídicas es 

en la que el estudiantado con discapacidad re-

presenta un porcentaje mayor del total (1,01%), 

mientras que Ciencias e Ingeniería y Arquitectura 

tienen una representación menor (0,26% y 0,34% 

respectivamente). En la macroárea de Artes y Hu-

manidades, aunque por encima del porcentaje 

general, el estudiantado con discapacidad repre-

senta el 0,71%.

En lo concerniente al origen, aunque siguen predo-

minando los y las estudiantes con domicilio familiar 

en Córdoba o provincia, se intensifica la tendencia 

de descenso de este estudiantado e incremento 

de las personas de origen extranjero que ya se ad-

vertía en estudios de Máster. Concretamente están 

matriculados en estudios de Doctorado 845 estu-

diantes de Córdoba o provincia (48,99%), 558 tienen 

domicilio familiar en el resto de España (32,35%) y 

322 tienen origen extranjero (18,67%). 

El análisis porcentual contrastado en función de 

las macroáreas de conocimiento señala que los 

porcentajes más elevados de personas de origen 

extranjero se encuentran en Ciencias Sociales y 

Jurídicas, con más de la mitad de su estudianta-

do (56,97%) y en Artes y Humanidades (33,10%). Al 

contrario de Ciencias de la Salud, en la que el es-

tudiantado extranjero representa un 6,04% y el de 

Córdoba o provincia es mayoritario, con un 78,11%. 

Los porcentajes más elevados de estudiantado con 

domicilio familiar en el resto de España están en las 

macroáreas de Ingeniería y Arquitectura (24,91%) y 

Ciencias (27,39%), aunque en ninguno de estos ca-

sos es el estudiantado mayoritario.

Figura 21. Porcentaje de estudiantes de Doctorado según su origen, por macroáreas de conocimiento
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1.4. Progreso de estudiantes en estudios de 
Grado

El estudio del progreso de estudiantes de Grado se 

ha realizado a partir de los datos de matriculación9 

y la tasa de abandono o cambio de estudios10. Los 

datos corresponden a la cohorte de estudiantes de 

Grado de la última promoción con información dis-

ponible sobre finalización de estudios (2018-2021) 

y se ha interpretado de manera comparada en los 

distintos grupos de personas en una posible situa-

ción de vulnerabilidad o infrarrepresentación. 

Para facilitar la interpretación, se presenta en primer 

lugar una gráfica donde se muestran el número de 

estudiantes matriculados, en términos de frecuen-

cias totales, en el primer curso de análisis de la co-

horte (2018) y en el 4º curso (2021). Seguidamente, 

de manera que se permita un estudio comparado 

en función de las distintas condiciones, se realiza 

un análisis de la evolución a través de porcenta-

jes. En él se considera como 100% el número inicial 

de matrículas de la cohorte en el curso 2018, tanto 

para el total del estudiantado como para cada gru-

po en función de las distintas condiciones estudia-

das. Partiendo de ese 100%, la evolución se analiza 

a partir del % de esas matrículas que permanecen, 

es decir, que no abandonan o cambian de estudios 

en los cursos sucesivos. 

9 Para identificar el año de matrícula de cada estudiante, 
se ha considerado la asignatura matriculada en el curso 
más elevado. 

10 Para la definición de la tasa global de abandono o cam-
bio de estudios se ha considerado la realizada por el 
Ministerio de Universidades (2023) en su último infor-
me de “Datos y cifras del Sistema Universitario Español, 
2022-2023”, concretándose en este diagnóstico como 
el porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso en estudios de Grado que no se encuentran ma-
triculados en los siguientes cursos o que se matriculan 
en estudios diferentes y, por tanto, no permanecen en la 
misma titulación.

Figura 22. Frecuencias de estudiantes de Grado según 
situaciones o condiciones de posible vulnerabilidad o 

infrarrepresentación, cohorte 2018 – 2021

Como se muestra en la gráfica, de los 3.086 estu-

diantes que comienzan sus estudios de Grado en 

2018, más de la mitad eran mujeres y estudiantes 

con beca; mientras que las personas mayores de 

25 años, con discapacidad y origen extranjero te-

nían una representación mucho menor. Sin embar-

go, las frecuencias de estudiantes que mantienen 

su matrícula en 2021 descienden a distintos ritmos 

según cada condición particular. 

Ese descenso, en términos porcentuales, muestra 

que del total del estudiantado de la cohorte que 

inicia sus estudios de Grado en 2018, el 78,19% 

mantiene su matrícula en 2021. Este promedio se 

ve superado por las mujeres al disgregar los datos 

en función del sexo, colectivo que mantiene su ma-

trícula en un 84,27%. Sin embargo, es mucho menor 

para el resto de las condiciones, destacando entre 

ellas con porcentajes inferiores al 50% las personas 

de origen extranjero (40%) y el estudiantado mayor 

de 25 años (con un porcentaje de mantenimiento 

de matrícula del 32,02%).
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Figura 23. Progreso cohorte 2018-2021 en estudios de Grado, porcentaje de matrículas que permanecen 

Al igual que ocurre en el estudio de la presen-

cia, también en el progreso se aprecian impor-

tantes diferencias en función de la macroárea de 

conocimiento.

En todas las variables estudiadas, así como en el 

total del estudiantado, el descenso de matrículas 

más brusco se produce en el primer curso, conti-

nuando a partir del segundo curso con un descen-

so más paulatino o manteniéndose igual, como es 

el caso de las personas con discapacidad o de ori-

gen extranjero.

Tabla 4. Tasa global de abandono o cambio de estudios según condiciones o situaciones de posible vulnerabilidad o 
infrarrepresentación, cohorte 2018-2021

SITUACIÓN/

CONDICIÓN

TASA GLOBAL DE ABANDONO O CAMBIO DE ESTUDIOS (%)

GENERAL
ARTES Y 

HUMANIDADES
CIENCIAS

CIENCIAS DE LA 
SALUD

CC SOCIALES Y 
JURÍDICAS

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

Edad (más de 25 años) 67,98 22,22 66,67 48 65,59 93,44

Sexo (mujer) 15,73 15,41 20,17 8,77 15,46 35,56

Discapacidad 34,78 20 50 0 66,67 100

Nivel socioeconómi-
co (con beca)

41,38 42,32 50,19 28,08 37,06 58,26

Origen (extranjero) 60 - 100 0 50 100

Total estudiantes 21,81 17,57 23,60 10,12 20,66 38,84
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El contraste entre las distintas variables estudia-

das muestra que la condición de mujer es la úni-

ca que mantiene una tasa global de abandono o 

cambio de estudios inferior a la total de la cohorte, 

6,08 puntos por debajo de manera general, y con 

una disminución aproximadamente similar en las 

distintas macroáreas de conocimiento. El resto de 

las condiciones presentan tasas de abandono o 

cambio de estudios en general superiores en to-

das las macroáreas de conocimiento, aunque en el 

caso de las personas con discapacidad y de origen 

extranjero esta interpretación de resultados debe 

considerar que la baja frecuencia de estudiantes 

en algunas de las macroáreas pudiera afectar a su 

representación respecto al total de estudiantado.

La mayor tasa de abandono o cambio de estudios 

se ubica en las personas mayores de 25 años, con 

un 67,98% (46,17 puntos por encima de la tasa to-

tal), porcentaje general que es similar al obtenido 

en Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas. Mien-

tras que en Ingeniería y Arquitectura este porcenta-

je asciende hasta el 93,44%, es considerablemente 

inferior en Artes y Humanidades (22,22%) o en Cien-

cias de la Salud (48%), aunque siguen siendo cifras 

superiores a la tasa de abandono o cambio de es-

tudios general de la cohorte en ambos casos. 

A nivel general, la siguiente tasa más elevada co-

rresponde al estudiantado de origen extranjero, 

con un 60%. Porcentaje que asciende al 100% en 

Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, donde el estu-

diante matriculado al inicio de la cohorte no man-

tuvo su matrícula cuatro cursos después. En Artes 

y Humanidades no hay estudiantado mientras que 

en Ciencias de la Salud el/la estudiante mantuvo 

su matrícula y en Ciencias Sociales y Jurídicas la 

tasa es del 50%.

También superior en todas las macroáreas de co-

nocimiento es la tasa de abandono o cambio de 

estudios del estudiantado con beca, situándose en 

un 41,38% a nivel general. El estudiantado de Ar-

tes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 

presenta una tasa aproximada a este promedio, 

al tiempo que Ciencias de la Salud (siguiendo la 

tendencia general en otras condiciones) es la ma-

croárea que presenta una tasa más baja (28,08%). 

Ciencias e Ingeniería y Arquitectura nuevamente 

destacan por presentar los porcentajes más eleva-

dos de abandono o cambio de estudios, un 50,19% 

y un 58,26% respectivamente.

En cuanto al estudiantado con discapacidad, con 

una tasa global del 34,78%, encuentra las mayores 

distancias entre las diferentes macroáreas de co-

nocimiento: desde un abandono o cambio de estu-

dios de 0 en Ciencias de la Salud a la tasa del 100% 

hallada en Ingeniería y Arquitectura, oscilando en-

tre el 20% en Artes y Humanidades y el 66,67 en 

Ciencias Sociales y Jurídicas.

2. Presencia del personal (PDI, PI y 
PTGAS)

En las variables que se utilizan para el análisis de la 

presencia de PDI, PI y PTGAS se han considerado 

las siguientes condiciones como identificadoras de 

una posible situación de vulnerabilidad o infrarre-

presentación: en cuanto a la edad, tener 60 años 

o más; sexo, identificarse como mujer; discapaci-

dad, tener reconocido un porcentaje igual o supe-

rior al 33% (e identificarlo en los formularios institu-

cionales); condición socioeconómica, recibir unas 

retribuciones anuales iguales o inferiores a 10.000 

euros. No se dispone de datos en relación con el 

origen extranjero del personal.

Los datos se interpretan en función de la categoría 

profesional en cada uno de los colectivos.

2.1. Presencia de PDI 

En la UCO hay un total de PDI de 1.499 personas, que 

se organizan en distintas categorías de profesorado 

funcionario y contratado: Catedrático/Catedrática 
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de Universidad (250 personas), Titular de Universi-

dad (377), Catedrático/Catedrática de Escuelas Uni-

versitarias (14), Titular de Escuela Universitaria (21), 

Profesorado Contratado Doctor (incluyendo a Con-

tratado Doctor Interino) (148), Colaborador (7), Ayu-

dante Doctor (127), Asociado/Asociada (incluyen-

do los conciertos con instituciones sanitarias) (333) 

y Profesorado Sustituto Interino (incluye también 

Maestros/Maestras -4- y Profesorado de Educación 

Secundaria en comisión de servicios -10-) (222). Es-

tas cifras indican que los mayores porcentajes de 

PDI se sitúan en las categorías de Titular de Univer-

sidad (24,9%) y Profesorado Asociado (22%), con más 

del 20%, mientras que las categorías de Profesorado 

Colaborador (0,5%) y Catedrático/Catedrática de Es-

cuela Universitaria (0,9%) son las menos numerosas, 

con menos del 1%.

En lo relativo a la edad, el 32,12% tiene entre 50 y 59 

años y el 20,02% entre 40 y 49 años, siendo ambas 

las franjas más numerosas. El PDI con 60 años o 

más representan el 23,21%.

Figura 24. Frecuencias de PDI por rangos de edad en 
cada categoría profesional

De manera general, la edad aumenta a medida que 

asciende la categoría profesional, con la excepción 

del Profesorado Asociado. El PDI menor de 29 años 

se concentran casi exclusivamente en la figura de 

Profesorado Sustituto Interino mientras que el ma-

yor de 60 está más presente en las categorías de 

Asociado/Asociada, Catedrático/Catedrática y Ti-

tular de Universidad. 

En cuanto al sexo, el 38,82% del PDI se identifica 

como mujer (582 personas). Aunque los hombres 

son mayoritarios de manera general, se aprecian 

diferencias en función de la categoría profesional, 

como evidencia el siguiente gráfico.

El contraste por categorías profesionales señala 

cierta tendencia ascendente en el número de mu-

jeres según desciende la categoría. Así, los mayores 

porcentajes de mujeres se encuentran en el Pro-

fesorado Sustituto Interino (50,90%), Profesorado 

Ayudante Doctor (48,80%) y Profesorado Contrata-

do Doctor (48%), todas ellas categorías de personal 

contratado laboral. Mientras que los porcentajes 

más elevados de hombres se concentran en las 

categorías de Catedrático/Catedrática de Escue-

la Universitaria (85,70%) y Catedrático/Catedrática 

de Universidad (74%), categorías de profesorado 
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funcionario, aunque muy seguidas del Profesorado 

Colaborador (71,40%) y Asociado/Asociada (70%).

En lo relativo a la discapacidad, 5 personas identifi-

can esta condición (0,33% del total del PDI), aunque 

en ningún caso se alude a un reconocimiento ma-

yor del 65% de discapacidad.

Como muestra el gráfico, aunque en todos los casos 

la representación es inferior al 1% del PDI, el mayor 

porcentaje se sitúa en la categoría de Profesorado 

Catedrático de Universidad, con el 0,8% de su profe-

sorado (2 personas). Las 3 personas restantes tienen 

como categorías profesionales Profesorado Contra-

tado Doctor, Ayudante Doctor y Asociado, siendo la 

representación más baja del PDI con discapacidad 

la ubicada en el Profesorado Asociado.

A nivel económico, el promedio de retribuciones 

del PDI de manera general es de 41.083,62 euros 

anuales, si bien se aprecia una importante distancia 

entre el profesorado tanto en términos de cuantía 

como en función de la categoría profesional o el 

sexo.

Figura 25. Porcentaje de mujeres y hombres en cada categoría profesional de PDI

Figura 26. Porcentaje de PDI con discapacidad respecto al total de PDI en cada categoría profesional
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Figura 27. Retribuciones anuales del PDI por rangos

Figura 28. Porcentaje de PDI en función de rangos de retribuciones anuales en cada categoría profesional

El análisis comparado en función de las categorías 

profesionales muestra también esas distancias an-

tes apreciadas en términos brutos. Mientras que 

predominan sustancialmente las retribuciones su-

periores a 60.000 euros anuales entre el PDI Cate-

drático de Universidad y de Escuela Universitaria, 

las inferiores a 10.000 euros se ubican en las cate-

De hecho, como ilustra la anterior imagen, es en 

los extremos donde se concentra más de la mitad 

del profesorado, tanto en el extremo inferior (con 

un 22,01% que recibe entre 0 y 10.000 euros de re-

tribuciones anuales) como en el superior (con un 

28,62% de profesorado con más de 60.000 euros 

anuales retribuidos). 
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gorías de Asociado/Asociada y Profesorado Susti-

tuto Interino. En el caso del Profesorado Contratado 

Doctor, Colaborador y Ayudante Doctor las retribu-

ciones oscilan mayoritariamente entre 30.000 y 

40.000 euros anuales y entre 50.000 y 60.000 eu-

ros en el Profesorado Titular de Universidad y de 

Escuela Universitaria.

Por último, las distancias en las retribuciones anua-

les apreciadas entre categorías profesionales tam-

bién suceden dentro de cada categoría si se anali-

zan teniendo en consideración el sexo del PDI. 

res, próximas a los 500 euros anuales. En el lado 

opuesto se sitúan las categorías de Catedrático/a 

de Escuela Universitaria y Profesorado Colabora-

dor, ambas con retribuciones superiores en mu-

jeres que en hombres, con distancias de más de 

30.000 euros en el primer caso y mayores de 3.000 

euros en el segundo.

2.2. Presencia de PI 

Tabla 5. Promedio de retribuciones anuales del PDI según sexo en cada categoría profesional

CATEGORÍA PROMEDIO HOMBRES PROMEDIO MUJERES PROMEDIO GENERAL

Catedráticos/as de Universidad 83.758,55 € 78.688,30 € 82.440,29 €

Titulares de Universidad 59.506,99 € 57.408,74 € 58.622,05 €

Catedráticos/as de Escuela Universitaria 68.506,57 € 106.039,46 € 73.868,41 €

Titulares de Escuela Universitaria 52.599,34 € 52.090,66 € 52.405,56 €

Contratado/a Doctor 43.821,71 € 42.549,75 € 43.211,52 €

Colaborador/a 42.670,34 € 46.479,43 € 43.758,65 €

Ayudante Doctor 32.145,49 € 29.851,30 € 31.025,49 €

Asociado/a – Asociado/a CCSS 6.631,70 € 4.755,70 € 6.068,34 €

Profesorado sustituto interino 19.267,38 € 17.489,66 € 18.362,50 €

Total general 42.852,93 € 38.295,89 € 41.083,62 €

Del análisis de la tabla anterior se desprende que, 

a igual categoría profesional, las mujeres reciben 

un promedio general de retribuciones inferior a los 

hombres en 7 de las 9 categorías profesionales, 

con una media de 4.557,04 euros anuales menos. 

Sin embargo, si la atención se detiene en cada ca-

tegoría en cuestión, los datos muestran diferencias 

en función del caso. Así, por ejemplo, mientras que 

en la categoría de Profesorado Sustituto Interi-

no y Catedrático/a de Universidad la distancia es 

de más de 5.000 euros menos en el colectivo de 

mujeres, en Titulares de Escuela Universitaria las 

retribuciones aprecian diferencias mucho meno-

El total de PI en la UCO es de 189 personas (curso 

2022-2023), que se distribuyen en dos categorías 

profesionales: Personal Investigador en Formación 

(con carácter predoctoral, Formación de Personal 

Investigador (FPI), /Formación doctores, Forma-

ción Profesorado Universitario (FPU) y convocato-

rias similares), en la que se encuentran 125 inves-

tigadores e investigadoras; y Personal Investigador 

Postdoctoral (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, 

investigadores distinguidos y otras convocatorias 

similares), que cuenta con 64 personas. Entre ellas, 

ninguna refiere tener reconocido ningún grado de 

discapacidad.
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Figura 29. Frecuencias de PI por rangos de edad en cada categoría profesional

Figura 30. Porcentaje de mujeres y hombres en cada categoría profesional de PI

Su distribución en función de la categoría profe-

sional ilustra que el mayor porcentaje de mujeres 

se ubica en el Personal Investigador en Formación 

(predoctoral), con un 45,6% del total. Mientras que 

conforman un 37,5% en la categoría de Personal 

Investigador Postdoctoral. Datos que muestran, al 

igual que en el PDI, la tendencia al ascenso del nú-

mero de mujeres a medida que desciende la cate-

goría profesional. 

El promedio de las retribuciones anuales del PI en 

la UCO asciende a 19.535,79 euros anuales.

Su edad oscila entre los 30 y 39 años mayoritaria-

mente en el caso del personal Postdoctoral y me-

nor de 29 años en la categoría Predoctoral (en la 

que, a su vez, ninguna persona supera los 49 años). 

En ninguna de las dos categorías hay personas de 

60 o más años.

Se identifican como mujeres el 42,86% del PI (81 

personas), 4 puntos por encima del porcentaje ha-

llado en el PDI.
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Figura 31. Retribuciones anuales del PI por rangos

Figura 32. Porcentaje de PI en función de rangos de retribuciones anuales en cada categoría profesional

Tabla 6. Promedio de retribuciones anuales del PI según sexo en cada categoría profesional

CATEGORÍA PROMEDIO HOMBRES PROMEDIO MUJERES PROMEDIO GENERAL

Investigador/a Postdoctoral  26.950,77 €    24.001,72 €     25.844,88 € 

Investigador/a Predoctoral 16.607,52 €    15.945,28 €     16.305,54 € 

Total general 20.438,35 €    18.332,38 €     19.535,79 € 

Como se aprecia en el gráfico, las retribuciones 

del PI se sitúan, mayoritariamente, entre 10.000 y 

20.000 euros, estando muy concentradas en tor-

no al promedio de retribuciones anuales para este 

colectivo.

A pesar de esta mayor concentración, también se 

aprecian diferencias en función de la categoría 

profesional. En la etapa predoctoral son mayorita-

rias las retribuciones entre 10.000 y 20.000 euros 

anuales. Sin embargo, entre el Personal Investiga-

dor Postdoctoral la franja más numerosa es la que 

oscila entre 20.000 y 30.000 euros.

Al igual que en PDI, en el personal investigador 

las mujeres reciben unas retribuciones promedio 

anuales inferiores a los hombres en ambas cate-

gorías, aunque con mayor distancia en el caso del 

colectivo Postdoctoral (próximas a los 2.000 euros) 

que en el Predoctoral.
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2.3. Presencia de PTGAS 

El total de PTGAS en la UCO es de 856 personas, 

que se distribuyen en las categorías profesionales 

de Personal laboral y funcionario con distintos gru-

pos en cada caso: A1 (28 personas), A2 (67), C1 (185) 

y C2 (186) en funcionariado y 1 (18 personas), 2 (51), 

3 (193) y 4 (128) en el personal laboral. Teniendo en 

consideración estas cifras, el Personal funcionario 

lo componen el 54,44% del PTGAS y el Personal la-

boral el 45,56%.

La franja de edad más numerosa es de 50 a 59 

años, con 378 personas que suponen el 44,16%. 172 

personas tienen 60 o más años, lo que representa 

un 20,09% del total del PTGAS.

La distribución de la edad en función de la categoría 

profesional sigue cierta tendencia ascendente se-

gún se eleva la categoría profesional, sobre todo en 

algunas franjas de edad, como menores de 29 años 

(presentes sobre todo en la categoría laboral 4), en-

tre 30 y 39 años (franja más numerosa en las cate-

Figura 33. Frecuencias de PTGAS por rangos de edad en cada categoría profesional

Figura 34. Porcentaje de mujeres y hombres en cada categoría profesional de PTGAS
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gorías de Personal laboral 3 y 4, y funcionario C2 y 

C1) y entre 40 y 49 (con mayor presencia en Personal 

laboral 3 y 4, y funcionario C2). Las franjas de edad 

de 50 a 59 años y 60 o más años se encuentran pre-

sentes en todas las categorías profesionales, aun-

que destaca por encima de las demás su presencia 

en el Personal funcionario C1 y laboral 3.

En cuanto al sexo, más de la mitad del PTGAS se 

identifica como mujer (59,23%, 507 personas), aun-

que con diferente presencia en función de la cate-

goría profesional.

La tendencia de ascenso en el número de mujeres 

a medida que desciende la categoría profesional 

advertida en el caso del PDI y PI también se mues-

tra en el PTGAS, tanto en Personal laboral como 

funcionario, incluso con mayor claridad e intensi-

dad. De modo que los porcentajes más elevados 

de mujeres se sitúan en la categoría 4 dentro del 

Personal laboral (60,94% del total de PTGAS en 

esa categoría) y en C2 en el caso del funcionariado 

(76,88%). Al contrario que en hombres, cuya pre-

sencia es más predominante en las categorías 1 y 

2 del Personal laboral (61,11% y 64,71% respectiva-

mente) y A1 del funcionario (53,57%).

Del total de PTGAS, 14 personas tienen reconocido 

algún porcentaje de discapacidad (4 de ellas ma-

yor del 65%), lo que supone un 1,64%. 

Figura 35. Porcentaje de PTGAS con discapacidad respecto al total de PTGAS en cada categoría profesional

Figura 36. Retribuciones anuales del PTGAS por rangos
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Aunque la mitad (7 personas) pertenecen a cate-

gorías profesionales de Personal laboral y la otra 

mitad a Personal funcionario, su representación es 

distinta en cada caso. Mientras que en el Personal 

laboral las personas con discapacidad representan 

un 1,79%, entre el funcionariado suponen un 1,50% 

del total. 

A nivel económico, el promedio de retribuciones 

anuales del PTGAS es de 32.174,65 euros, aunque 

igual que en colectivos previos, también difiere en 

función de la categoría profesional y el sexo. 

En términos globales, la mayoría se sitúa en franjas 

de retribuciones anuales iguales o próximas al pro-

medio (325 personas reciben entre 30.000 y 40.000 

euros anuales, un 37,97%) y son pocas las personas 

que se sitúan en extremos, tanto inferiores (entre 0 

y 10.000 euros) como superiores (más de 50.000 

euros anuales).

Por categorías profesionales, del mismo modo que 

en colectivos previos de PDI y PI, se aprecia la ten-

dencia de aumento en las retribuciones a medida 

que asciende la categoría profesional. Así, las retri-

buciones superiores a 60.000 euros solo se sitúan 

en las categorías de A1 y A2 del Personal funciona-

rio y laboral 1, mientras que las personas que reci-

ben retribuciones anuales inferiores a 10.000 euros 

son más numerosas en la categoría C2 de funcio-

nariado y laboral 4. Además, en ambas categorías 

no hay ninguna persona que supere los 40.000 eu-

ros anuales.

Por último, el análisis comprado en función del 

sexo a igual categoría profesional nuevamente 

ilustra distancias entre mujeres y hombres, aunque 

en su mayoría menores que las apreciadas en el 

colectivo de PDI. De manera general, en 6 de las 8 

categorías profesionales del PTGAS las mujeres re-

ciben unas retribuciones anuales menores que los 

hombres (más de 3.000 euros menos anuales de 

promedio). Distancia que es mayor en el caso del 

personal funcionario que en el laboral. No obstan-

te, en las categorías de funcionariado A1 y de labo-

ral 1, las retribuciones superiores son las recibidas 

por mujeres (próximas a 300 euros superiores en el 

primer caso y más de 1.500 euros en el segundo).
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Figura 37. Porcentaje de PTGAS en función de rangos de retribuciones anuales en cada categoría profesional

Tabla 7. Promedio de retribuciones anuales del PTGAS según sexo en cada categoría profesional

CATEGORÍA PROMEDIO HOMBRE PROMEDIO MUJER PROMEDIO GENERAL

Funcionariado 36.877,34 € 32.582,73 € 33.965,12 €

A1 56.589,67 € 56.874,62 € 56.721,96 €

A2 47.481,93 € 47.298,51 € 47.375,16 €

C1 35.829,52 € 35.024,40 € 35.302,93 €

C2 24.655,19 € 24.294,95 € 24.378,23 €

Personal Laboral 31.863,39 € 28.130,57 € 30.035,26 €

1 47.886,00 € 49.442,71 € 48.491,39 €

2 39.409,85 € 36.193,83 € 38.274,78 €

3 31.909,78 € 31.134,97 € 31.556,50 €

4 23.260,34 € 20.967,60 € 21.863,20 €

Total general 34.018,38 € 30.905,49 € 32.174,65 €
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CAPÍTULO 5.
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
DE LAS POLÍTICAS INCLUSIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCODInclusión)

BLOQUE A. ORGANIZACIÓN Y 
GOBERNANZA

Para diagnosticar la organización y gobernanza en 

la UCO en materia de inclusión, la información se 

ha organizado en dos ámbitos: organización e in-

tegración sistemática de las actuaciones de éxito, 

donde se hace referencia a las políticas que, de 

forma directa o indirecta, se relacionan con asun-

tos la inclusión; integración de la perspectiva in-

clusiva y de diseño para todas las personas en los 

contenidos de los distintos planes de estudios y 

actividades formativas, ámbito que pretende dar 

cuenta de la existencia de una perspectiva inte-

gral de la inclusión en la institución. A su vez, cada 

ámbito se estructura en sus correspondientes ti-

pos de actuación que concretan más la informa-

ción aportada.

Ámbito 1. Organización e integración 
sistemáticas de las actuaciones de éxito

El primero de los ámbitos que se aborda, relativo 

a organización y gobernanza, se estructura en un 

total de cinco tipos de actuación, estas son: estra-

tegia, gobernanza y liderazgo; organización e in-

tegración de las actuaciones para la inclusión de 

personas en situación de vulnerabilidad o infra-

rrepresentados en la normativa de la Universidad; 

integración de las actuaciones en la institución; 

consolidación de los Servicios de Atención a la Di-

versidad e; integración de la perspectiva inclusiva 

en los planes y procedimientos diseñados en la 

Universidad.

En este capítulo se presenta el análisis de los da-

tos recopilados a través de entrevistas, grupos fo-

cales, análisis documental y de páginas web de la 

Universidad de Córdoba, relativos a sus políticas 

inclusivas. La información se presenta estructura-

da de acuerdo con el instrumento UCODInclusión 

elaborado, siguiendo la propuesta de ANECA (Nys-

sen, 2023), el informe Eurydice (2023) y los ODS, tal 

como se explicó en el capítulo 3. 

Los resultados se organizan con relación a 4 

bloques:

• Bloque A. Organización y Gobernanza.

• Bloque B. Uso de la información y procesos de 

revisión para la mejora continua de las actuacio-

nes de la Universidad

• Bloque C. Estudiantado

• Bloque D-1. Personal Técnico, de Gestión y de 

Administración y Servicios (PTGAS) 

• Bloque D-2. Personal Docente e Investigador 

(PDI)
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Tipo de actuación. 1.1. Estrategia, 
gobernanza y liderazgo en la Universidad 
(contribuye a la meta 5.1. del ODS 5)

Se presenta la información en relación con los cua-

tro indicadores del instrumento: existencia o no un 

Plan Integral de Inclusión; reconocimiento de las 

actuaciones de inclusión en los Estatutos y en el 

Plan Estratégico; perspectiva que proyectan dichas 

actuaciones; y existencia de medidas para garanti-

zar la representación de las personas en situación 

de vulnerabilidad en los Órganos de Gobierno. 

Al respecto, podemos afirmar que en el curso 

2022-23, la UCO no cuenta con un Plan Integral de 

Inclusión. Existe intención y voluntad política por su 

elaboración, evidencia de dicho interés es la ela-

boración de este primer diagnóstico de inclusión 

encargado por el Vicerrectorado de Igualdad, In-

clusión y Compromiso Social.

Para conocer la existencia de políticas y acciones 

en materia de inclusión en la UCO, la primera re-

ferencia que tomamos es el Decreto 212/2017, de 

26 de diciembre por el que se aprueba la modifica-

ción de EUCO (BOJA núm. 4 de 5 de enero de 2018), 

aprobado por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, 

de la Consejería de Economía y Conocimiento. En 

este documento no hay un capítulo concreto refe-

rido a diversidad o inclusión de la comunidad uni-

versitaria. Sin embargo, el título “9. Pacto ético de 

la Universidad de Córdoba” señala: “La Universidad 

de Córdoba desarrollará sus funciones de acuerdo 

con los principios de integridad, responsabilidad, 

veracidad, equidad, solidaridad, justicia e igualdad 

de oportunidades”. También hace mención depen-

diendo de si es estudiantado, PDI, PI o PTGAS. En 

referencia a los Derechos del alumnado se indica: 

“Tiene derecho a estudiar y a la igualdad de opor-

tunidades y no ser discriminados por circunstan-

cias personales o socio-económicas, incluidas la 

discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingre-

so en los centros, permanencia en la Universidad y 

ejercicio de sus derechos académicos”. Atendien-

do a dicha referencia se asume como situación de 

discriminación dos condiciones de las 6 a las que 

se presta atención en este informe: condición so-

cio-económica y discapacidad. En relación con sus 

trabajadores, funcionariado y personal laboral, el 

acceso y promoción se vuelve a centrar la atención 

en la condición de discapacidad: “la Universidad de 

Córdoba reservará un cupo de plazas para perso-

nas con discapacidad” y “La Universidad de Córdo-

ba fomentará la integración laboral de las personas 

con discapacidad física, psíquica o sensorial. A es-

tos efectos, podrá establecer cupos para distintas 

discapacidades en las reservas de empleo que se 

efectúen de acuerdo con la legislación vigente y 

atendiendo a las funciones atribuidas a las distin-

tas plazas. También adoptará las medidas nece-

sarias tanto en la adaptación de tiempos y medios 

en los procesos selectivos como en la adecuación 

del puesto de trabajo a las especificidades de las 

personas con necesidades especiales”. Por tanto, 

podemos concluir que la condición de discapaci-

dad recibe una atención priorizada sobre el resto, 

centrada sobre todo en el acceso y menos como 

acompañamiento, tal como se expresa en los Esta-

tutos de la Universidad.

De manera más reciente, el equipo de gobierno 

que toma posesión en julio de 2022 adopta un 

Compromiso ético en el señalan que más allá del 

cumplimiento de la ley, como ejercicio de ejempla-

ridad y servicio público, se obligan a “4. Respetar y 

proteger la pluralidad política, ideológica, cultural, 

social, de género y de origen de toda la comuni-

dad universitaria, en particular, y de la sociedad, en 

general.”

Tomando como referencia el III Plan Estratégico de 

la Universidad de Córdoba (PEUCO) 2021/2024 pu-

blicado el 30/04/2021 (anteriores planes han sido 

I-PE, 2006-2015 y II-PE 2016-2020) destacan las si-

guientes alusiones a inclusión:

La Universidad de Córdoba, como universidad públi-
ca, tiene como MISIÓN la docencia, la investigación y 
la transferencia del conocimiento, con el objeto fun-
damental de contribuir a la mejora y transformación 
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de la Sociedad a través del desarrollo económico, 
cultural y social del territorio en que se ubica, con vo-
cación de internacionalización y comprometida con 
la transparencia en la gestión, la mejora continua de 
la calidad, la innovación, la cooperación solidaria, la 
igualdad, la sostenibilidad y el respeto al medio am-
biente. (PEUCO 2021, 3)

Para la realización del III Plan se tuvieron en cuenta 

los ODS y a representantes de todos los miembros 

de la comunidad universitaria. Y se hace alusión 

a los valores que representa, entre ellos: calidad, 

innovación, compromiso, igualdad y solidaridad y 

responsabilidad social.

El III PEUCO se organiza en relación con siete gru-

pos de trabajo: (1) Docencia y Oferta académica; (2) 

Recursos Humanos; (3) Investigación y Transferen-

cia; (4) Movilidad Internacional; (5) Proyección Social 

(coordinado por Vicerrectora de Políticas Inclusivas 

y Vida Universitaria en ese momento, Dña. Rosario 

Mérida Serrano); (6) Transformación Digital y Diseño 

Organizativo; (7) Infraestructuras y Habitabilidad. En 

cada uno de estos ejes se hace alusión a aspectos 

vinculados a la inclusión, de forma más detallada:

• Eje 3. Investigación y Transferencia: “Promover la 

igualdad de género tanto en el sujeto de la in-

vestigación como en la promoción equitativa de 

los investigadores” Dentro de la propuesta: Esta-

blecer una política de Investigación e Innovación 

Responsable (RRI).

• Eje 5. Proyección Social: “Fomentar el compromi-

so universitario con la igualdad de género”; “Fo-

mentar la igualdad en la proporción de mujeres 

y hombres en las cátedras de universidad”; “Apli-

car el protocolo contra el Acoso Sexual y Razón 

de Sexo”; “Fomentar el compromiso universita-

rio con la igualdad de género”; “Utilizar lengua-

je inclusivo e imágenes no sexistas”; “Fomentar 

el compromiso universitario con el respeto a la 

diversidad y con la inclusión de personas con 

diferentes capacidades”; “Fomentar el deporte 

como herramienta para la igualdad, la inclusión 

y la solidaridad”.

• Eje 7. Infraestructuras y Habitabilidad: “Mejorar 

las condiciones de seguridad, salud y bienes-

tar de la comunidad universitaria, con especial 

atención a los riesgos de origen psicosocial y a 

la promoción de la salud”.

Podemos afirmar, por tanto, que la igualdad entre 

hombres y mujeres y la discapacidad son las con-

diciones que más se identifican en el Plan Estraté-

gico vigente en la UCO.

Por ello, teniendo como referencia estos documen-

tos, en la UCO la perspectiva de las actuaciones 

inclusivas se organiza según colectivos específicos 

y están orientadas fundamentalmente al colectivo 

de estudiantes frente a las actuaciones dirigidos a 

PDI, PI y PTGAS (en estos casos, sobre todo, con 

medidas orientadas a promover el acceso a la ca-

rrera profesional de personas con discapacidad). 

En las entrevistas realizadas a responsables de dis-

tintas políticas que no son específicas de inclusión, 

la perspectiva que se manifiesta como prioritaria 

es reactiva, es decir, esperar a conocer la demanda 

que existe por parte de la comunidad universitaria 

para planificar actuaciones o modificar la norma: 

“Yo creo que hay una intención de ir mejorando y 

de ir atendiendo a todos los colectivos vulnerables, 

pero, lo mismo te digo, a demanda” (Responsable). 

No obstante, las personas que lideran los servicios 

vinculados a igualdad, inclusión y compromiso so-

cial se muestran críticas con la perspectiva reactiva 

por no considerarla suficiente: “en teoría el Servicio 

está abierto a la diversidad, pero el Servicio está 

planteado muy reactivo a la demanda que tiene en 

el 90% de los casos es discapacidad” (Responsable).

Por tanto, identificamos la existencia de dos po-

sicionamientos distintos sobre la perspectiva que 

deben tener las políticas inclusivas en la Universi-

dad: quienes no lideran ámbitos de actuación vin-

culados con inclusión de forma directa, explican 

que el enfoque que existe, y así lo justifican, debe 

ser reactivo y a demanda; y quienes son respon-

sables de servicios y de ámbitos directamente re-

lacionados con colectivos en condiciones de des-
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igualdad, muestran su deseo e interés para que el 

enfoque de intervención por parte de la institución 

sea proactivo y tendente a la transversalidad. Sobre 

este segundo posicionamiento, de quienes lideran 

las políticas de inclusión, se numeran acciones 

con voluntad hacia el cambio precisamente en ese 

sentido, “estamos en un momento de cambio inci-

piente” que se identifica por la entrada de un nuevo 

equipo de gobierno en la institución (mayo-2022). 

Algunos de los elementos que se señalan son los 

siguientes: 

• Cambio de denominación del Servicio: de Uni-

dad de Educación Inclusiva a Área de Inclusión.

• Cambio de enfoque más amplio y no exclusi-

vamente centrado en la atención por condición 

de discapacidad sino a otras condiciones. Las 

acciones no sólo se dirigen a estudiantes, sino 

también a PDI, PI y PTGAS.

• Creación de la Comisión de Inclusión en Consejo 

de Gobierno (13-02-2023). Comisión creada por 

primera vez en la UCO con el objetivo de impul-

sar políticas de inclusión para diferentes colecti-

vos universitarios, así como el diseño y propuesta 

a Consejo de Gobierno de acciones, actividades, 

proyectos e iniciativas que garanticen la inclu-

sión y accesibilidad en el ámbito universitario.

• Solicitud por parte del Vicerrectorado de Igual-

dad, Inclusión y Compromiso Social de una voca-

lía a los Consejos de Estudiantes para la difusión 

de actuaciones y servir de enlace en cuestiones 

de convivencia con el sector estudiantil.

Es de interés la referencia que hace una de las res-

ponsables de las políticas de inclusión que ha sido 

entrevistada para este diagnóstico con respec-

to a la perspectiva de las actuaciones inclusivas 

en el momento concreto en el que se encuentra 

la UCO: “Estamos en un momento de pensar todo 

esto: definir momentos, las fuentes de información, 

agentes implicados y los instrumentos a utilizar” 

(Responsable).

En las distintas entrevistas que se han realizado 

a responsables de la UCO se reconoce el interés 

por establecer medidas más interseccionales y se 

pone de manifiesto el esfuerzo por la coordinación 

y el trabajo colaborativo entre distintos vicerrec-

torados, aunque para el impulso de acciones de 

inclusión sea el Vicerrectorado de Igualdad, Inclu-

sión y Compromiso Social. Y al respecto se matiza 

“La recepción (por parte del resto de vicerrecto-

rados) es buena hasta que no le toquen cambios 

muy grandes (…). Los cambios grandes es difícil, 

cosas que conlleven más esfuerzo. Hay que estar 

muy encima” (Responsable).

En la Universidad, la existencia de políticas que 

garanticen la representación de personas en si-

tuación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas en 

los Órganos de Gobierno se centra sobre todo en 

materia de Igualdad entre hombres y mujeres. Se 

recoge tanto en EUCO (artículo 48 que regula la 

presencia equilibrada entre hombres y mujeres en 

las comisiones de selección para acceder a los co-

lectivos de PDI y PAS); el Reglamento Orgánico de 

Consejo de Gobierno de la UCO (artículo 32, punto 

2 “se procurará, en la medida de lo posible, respe-

tar el principio de representación equilibrada entre 

hombres y mujeres”); en el III PEUCO (eje 5, fomen-

to de la participación de mujeres y hombres en 

Órganos colegiados y unipersonales); en II Plan de 

Igualdad de la de la UCO (eje 4 “gobierno, gestión 

y representación”); en Reglamento de concurso de 

acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, promo-

ciones internas y provisión de plazas docentes va-

cantes en la UCO (artículo 3 sobre la composición 

equilibrada de las Comisiones de Evaluación); en el 

Reglamento Electoral de la UCO (artículo 35 que 

hace referencia a la presencia equilibrada de muje-

res y hombres en órganos colegiados).

No existen medidas para otras condiciones de in-

frarrepresentación para garantizar la representa-

ción en los Órganos de Gobierno o en puestos de 

responsabilidad de la Universidad (asunto aborda-

do en el bloque C de Estudiantado y en concreto en 

el tipo de actuación 4.1). A pesar de ello, en las en-
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trevistas realizadas a responsables del gobierno de 

la UCO se reconoce que ciertos colectivos de es-

tudiantes pueden tener más dificultades que otros 

para participar en los órganos de representación:

Digamos que la institución, la Universidad o la insti-
tución en general tiene que mirar más por eso, pero 
es que sinceramente lo tiene muy difícil para estar 
también ahí. si ya un alumno normal dice “qué lío 
meterme ahora…. Un alumno que tiene que traba-
jar, que tiene que… aunque existe la posibilidad de 
matrícula parcial pues lo tiene complicado. Yo lo veo 
complicado, sin tener datos, eh? (Responsable)

Tabla 8. Fortalezas y Debilidades sobre Estrategia, 
gobernanza y liderazgo en la Universidad

FORTALEZAS DEBILIDADES

Interés por elaboración de un 
Plan de Inclusión integral.

Se reconoce estar en un 
momento de cambio que 
conlleve trabajar de forma 
transversal entre todos los 
vicerrectorados en materia 
de inclusión.

Creación de la Comisión 
de Inclusión de Consejo de 
Gobierno.

Se considera la necesidad de 
que la institución disponga 
de medidas o actuaciones 
cuando sea necesario para 
satisfacer las necesidades 
de individuos, al menos de 
forma reactiva.

Ausencia de un Plan integral 
de Inclusión

Actuaciones centradas 
fundamentalmente en 
dos condiciones de 
vulnerabilidad: discapacidad 
y sexo (concretamente 
igualdad entre hombres y 
mujeres).

Ausencia de actuaciones 
para fomentar la pluralidad 
de condiciones de quienes 
son representantes en los 
Órganos de Gobierno de la 
Universidad. 

Tipo de actuación 1.2. Organización e 
integración de las actuaciones para la 
inclusión de personas en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentados en la 
normativa de la Universidad (contribuye a 
las metas 5.1, 5.2, 5.4, 10.3, 16.1, 16.3 de los 
ODS 5, 10 Y 16).

Se hace referencia a la normativa específica sobre 

inclusión y a la normativa que no es específica so-

bre inclusión, pero en la que se contemplan medi-

das para favorecerla. 

Al respecto, la norma y las políticas específicas de 

inclusión en la UCO se organizan desde el Vicerrec-

torado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social. 

Este Vicerrectorado incluye 3 servicios específicos:

• Unidad de Igualdad.

• Área de Inclusión. Anteriormente denominada 

Unidad de Educación Inclusiva que, junto a la 

UNAP, constituían el Servicio de Atención a la Di-

versidad regulado en el Reglamento de creación 

y regulación del Servicio de Atención a la Diver-

sidad (SAD) de la UCO.

• Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS).

Es de interés referirnos también a las Cátedras cu-

yas actividades académicas y culturales contribu-

yen a la reflexión, difusión y divulgación del cono-

cimiento. Señalamos aquellas que por su particular 

misión están relacionadas con la inclusión y el ob-

jeto de este diagnóstico:

• Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de 

Guzmán.

• Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad.

• Cátedra, Córdoba Ciudad de Encuentro 

Intercultural.

• Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos.
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Sobre la normativa específica de inclusión, en pri-

mer lugar, cabe destacar el Acuerdo de Consejo 

de Gobierno, en sesión ordinaria de 23 de febre-

ro de 2023, por el que se aprueba el Reglamento 

5/2023 de Convivencia Universitaria de la UCO. 

Este documento se considera fundamental, pues 

es donde quedan sentadas las bases para garan-

tizar los derechos y libertades de las personas en 

la institución, regulándose el derecho a la no dis-

criminación por distintos motivos y situaciones. 

Así, se contempla en el artículo 4: “1. (…) prevenir y 

poder dar respuesta a las situaciones de violencia, 

de discriminación o de acoso sexual, por razón de 

sexo, orientación sexual, identidad o expresión de 

género, características sexuales, origen nacional, 

pertenencia a grupo étnico, discapacidad, edad, 

estado de salud, clase social, religión o conviccio-

nes, lengua o cualquier otra condición o circuns-

tancia personal o social que se puedan producir 

en su comunidad universitaria”. Establecimiento de 

Faltas y Sanciones Capítulo I, artículo 8 apartado “d) 

Discriminar por razón de sexo, orientación sexual, 

identidad de género, origen nacional, pertenencia 

a grupo étnico, edad, clase social, discapacidad, 

estado de salud, religión o creencias, o por cual-

quier otra causa personal o social.” Artículo 6. Pun-

to 2, “b) Medidas de prevención primaria como la 

sensibilización, la conciliación y la formación, para 

fomentar el reconocimiento y respeto a la diversi-

dad y la equidad, actuando sobre contextos, cir-

cunstancias y factores de riesgo para evitar que se 

produzcan situaciones de violencia, discriminación 

o acoso en el ámbito universitario”. Según las en-

trevistas mantenidas durante la realización de este 

diagnóstico, la redacción de dicho reglamento ha 

sido fruto del trabajo coordinado entre el Vicerrec-

torado de Igualdad, el de Estudiantes y el de Salud.

Además, figuran como normativa específica los do-

cumentos que a continuación se detallan. Se pre-

sentan organizados según distintas condiciones de 

infrarrepresentación o vulnerabilidad:

En materia de igualdad, la documentación de re-

ferencia es:

• II Plan de Igualdad de la UCO Publicado el 

04/12/2018. “Este Plan tiene como objetivo ge-

neral la promoción, el fortalecimiento y la im-

plantación de políticas de igualdad de género 

en la UCO, para garantizar la igualdad real entre 

mujeres y hombres”. Durante el curso 2022/2023 

se ha realizado la evaluación del II Plan (sin pu-

blicar) y se ha iniciado la elaboración del III Plan 

de Igualdad.

• Protocolo para la prevención y protección frente 

al acoso sexual y por razón de sexo en la UCO. 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión or-

dinaria de 18 de diciembre de 2020, por el que 

se aprueba la modificación de los artículos 5.2 y 

6.1. del Protocolo para la prevención y protección 

frente al acoso sexual y por razón de sexo en la 

UCO, aprobado en Consejo de Gobierno de 21 de 

marzo de 2013 y modificado el 5 de febrero de 

2015 (BOUCO núm. 2015/00029). Este protoco-

lo tiene como objetivo: “establecer dos tipos de 

medidas. Por una parte, las de carácter preventi-

vo, es decir, las dirigidas a la formación, la infor-

mación y la sensibilización de la comunidad uni-

versitaria. Por otra, las destinadas a resolver las 

reclamaciones y denuncias presentadas por las 

personas de dicha comunidad que hayan podi-

do ser objeto de acoso sexual, por razón de sexo 

o de orientación sexual”. Está destinado a todos 

los miembros de la comunidad universitaria (ám-

bito de aplicación PDI, PI, PTGAS y estudiantes).

• Plan Concilia. Acuerdo de Consejo de Gobierno, 

en sesión ordinaria de 23 de mayo de 2017, por 

el que se corrigen los errores detectados en el 

I Plan Concilia de la UCO, aprobado en Consejo 

de gobierno de 28 de abril. Tiene como objetivo 

describir los derechos reconocidos por las nor-

mas legales y convencionales aplicable en ma-

teria de conciliación personal, familiar y laboral. 

Detalla flexibilidad horaria y reducción de jorna-

da, permisos retribuidos y licencia, excedencia, 

movilidad geográfica, carrera profesional y me-

dida de acción social.
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• Reglamento 29/2019, de Consejo de Gobierno, 

de 31 de octubre de 2019, por el que se aprue-

ba el Procedimiento para el cambio de nombre 

de las personas transexuales, transgénero e in-

tersexuales en la UCO. Este Reglamento tiene 

como objetivo: “regular el procedimiento admi-

nistrativo para garantizar el derecho de las per-

sonas transexuales, transgénero e intersexuales 

a ser identificadas en las actuaciones, procedi-

mientos y documentos administrativos internos 

de la UCO con el nombre correspondiente al gé-

nero con el que se identifican (nombre de uso 

común), cuando este no coincida con el legal-

mente asignado (nombre legal)”. Está enfocado 

hacia toda la comunidad universitaria. 

• Reglamento 6/2020 para regular la nominación 

institucional de espacios, premios y concursos 

en la UCO. Reglamento con el objeto de “esta-

blecer las reglas y el procedimiento por el cual 

se nominarán con nombres de personas físicas 

los espacios, que se incluyen en los diferentes 

campus, los premios y los concursos que forman 

parte de la Universidad de Córdoba.”

• Reglamento Orgánico de Consejo de Gobierno 

de la UCO, por el que se regula la organización 

y funcionamiento del Consejo de Gobierno y sus 

comisiones delegadas: “se procurará, en la me-

dida de lo posible, respetar el principio de repre-

sentación equilibrada entre hombres y mujeres”.

 En materia de discapacidad, las actuaciones y 

programas se desarrollan a través del Área de 

Inclusión. Es reseñable señalar la exención o de-

ducción de matrícula dispuesta para estudian-

tado con discapacidad y víctima de terrorismo o 

de violencia de género. En el caso de PDI existe 

un procedimiento específico para el acceso de 

reciente publicación:

• Procedimiento de reserva de plazas para per-

sonas con discapacidad en convocatorias de 

plazas de profesorado contratado Publicado el 

04/10/2022. Acuerdo de Consejo de Gobierno, 

en sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2022. 

Se lleva a cabo un procedimiento de reserva 

de plazas en las contrataciones de profesora-

do para personas con discapacidad acreditada 

igual o superior a 33%. Se establece un cupo de-

terminado, si un área/departamento oferta di-

cha plaza para PDI con discapacidad, se otorga 

directamente; sino se elige por sorteo entre las 

áreas de conocimiento que se recojan en la ofer-

ta pública. El número de plazas ofrecidas a PDI 

con discapacidad depende del número total de 

plazas ofertadas en esa convocatoria. Aquellas 

que queden desiertas pasan al turno libre.

 Atendiendo a la condición socio-económica, 

no existe un servicio específico que centralice 

toda la oferta de becas para estudiantes, sino 

que desde distintos vicerrectorados se realizan 

convocatorias sobre todo vinculados al acce-

so, bien de la universidad o estudios concretos 

(máster, programas en otros países, doctorado, 

por ejemplo). En concreto, los y las estudiantes 

en la UCO tienen acceso a la oferta de becas 

dispuestas a nivel nacional, y la convocatoria de 

becas ofertadas por Fundaciones (véase Becas 

solidarias UCO-Santander) cuyo objeto se dirige 

a la compensación de renta de los estudiantes, 

reconociendo su mérito académico. Son espe-

cíficas en la UCO en dicha materia, además, y la 

Convocatoria de ayudas para el estudiantado en 

riesgo de exclusión social (cuyo objeto es sufra-

gar los gastos de matrícula y en función de las 

circunstancias socioeconómicas alojamiento y 

manutención y/o una cuantía económica para 

gastos de alojamiento, manutención y trans-

porte). Otras becas específicas para estudian-

tes procedentes de Iberoamérica para Máster y 

Doctorado se detallan en el bloque C Estudian-

tado (tipo de actuación 2.1). Es conocido el pro-

grama de acompañamiento para fomentar la vo-

cación universitaria en alumnado perteneciente 

al barrio de Palmeras (Córdoba), con las cifras 

más altas de desempleo y bajo nivel educativo 

de la ciudad, cuya reglamentación se recoge en 

los siguientes documentos:
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• Convenio específico de colaboración para la rea-

lización de un proyecto de responsabilidad so-

cial entre la UCO y la asociación vecinal Unión y 

Esperanza de Las Palmeras (26 de abril de 2018; 

02 de septiembre de 2021). 

• Reglamento 22/2019 por el que se aprueban 

las Bases Reguladoras del Proyecto Las Palme-

ras de la UCO. En este reglamento se regula: el 

“Objeto de las becas: 1. Constituyen el objeto de 

la regulación prevista en estas Bases las becas 

que se financien con cargo al presupuesto del 

Vicerrectorado de Políticas Inclusivas y Vida Uni-

versitaria y vayan destinadas a cubrir las necesi-

dades básicas de familias de la barriada de Las 

Palmeras, con el objetivo de facilitar el acceso 

de alguno de sus miembros a titulaciones oficia-

les de Grado impartidas por la Universidad de 

Córdoba. “

Esta reglamentación para el curso 2022-23 se ha 

concretado en las siguientes convocatorias:

Durante el curso 2022-23 la solicitud para las fami-

lias del barrio las Palmeras y del estudiantado uni-

versitario para ejercer voluntariado se ha publicado 

en las siguientes convocatorias:

• Convocatoria 2022 de Ayudas para favorecer la 

incorporación y promoción académica del alum-

nado del Barrio de las Palmeras en la UCO.

• Convocatoria 2022 de Voluntariado universitario 

de acompañamiento a alumnado del Barrio de 

las Palmeras para cursar titulaciones oficiales de 

Grado en la UCO.

La condición de origen extranjero queda recogida 

en el Reglamento 12/2019, de Consejo de Gobier-

no de 26 de marzo, por el que se aprueban las Ba-

ses Reguladoras del Programa UCO-Iberoamérica 

de la Universidad de Córdoba, cuyo objetivo es la 

convocatoria de ayudas en competencia compe-

titiva para la realización de estudios oficiales de 

Grado en la UCO. Y las “Becas para la captación 

de talento extranjero en colaboración con Muje-

res por África”. Además, las becas de la fundación 

Carolina o las becas convocadas por la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), 

en ambos casos para Iberoamérica. Más reciente 

ha sido la publicación de ayudas de alojamiento 

en residencias universitarias y manutención para 

personas refugiadas procedentes del conflicto en 

Ucrania (Reglamento 22/2023 de Consejo de Go-

bierno, en sesión ordinaria de 24 de mayo de 2023, 

por el que se aprueban las Bases Reguladoras de 

las Ayudas).

La tabla 9 resume la estructura organizativa, pla-

nes, programas y ejemplos de actuaciones para 

las distintas condiciones de infrarrepresentación o 

vulnerabilidad. Como se observa en dicha tabla y la 

información aquí aportada, el peso mayor de nor-

mativa en materia de inclusión específica es para la 

condición de igualdad, condición socio-económica 

y discapacidad, mostrándose menor o inexistente 

en asuntos como edad, etnia y origen extranjero. 

Los colectivos a los que se dirigen en mayor medi-

da dichas actuaciones son estudiantes frente a PDI, 

PI o PTGAS.
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Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social

Además de esta normativa específica, la UCO cuen-

ta con normativa y reglamentos en los ámbitos de 

personal, docencia, investigación, plurilingüismo o 

innovación que incluyen articulado o medidas para 

favorecer la inclusión en la institución. Dependien-

do de la normativa se proponen actuaciones dife-

renciadas para PDI, PI, PTGAS, estudiantado o toda 

la comunidad universitaria. 

Son de referencia para el caso de PTGAS:

• Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos 

de Trabajo y Promoción Profesional del PTGAD 

de la UCO publicada su modificación en BOUCO 

de 3 de mayo de 2023. En el artículo Principios 

rectores, se recoge lo dispuesto en el artículo 55 

del Texto refundido de la Ley del Estatuto Bási-

co del Empleado Público (TRLEBEP). Oferta de 

Empleo, se reserva un número de plazas para 

personas con discapacidad, en los términos de-

finidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión so-

cial, así como en el Real Decreto 2271/2004, de 3 

diciembre, por el que se regula el acceso al em-

pleo público y la provisión de puestos de trabajo 

de las personas con discapacidad, y en la Ley 

4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y 

la Atención a las Personas con Discapacidad en 

Andalucía.

• El Reglamento 17/2023 sobre Jornadas de Tra-

bajo, Horario, Vacaciones, Permisos y Licencias 

del PTGAS de la UCO que cuenta con medidas 

en materia de igualdad y conciliación, edad (con 

reducción extraordinaria de la jornada de trabajo 

y para discapacidad).

Para el caso de PDI y PI:

• El Reglamento de Acción Social de la UCO con-

templa medidas que favorecen tanto la igualdad 

como de apoyo a personas con discapacidad. 

En concreto y vinculado a los objetivos de este 

diagnóstico son de referencia:

• Complemento de Incapacidad Temporal (artícu-

lo 12) 

• Complemento de Relevo en jubilaciones parcia-

les (artículo 13)

• Discapacidades, enfermedades crónicas y/o ge-

riátricas (artículo 22)

• Ayudas por natalidad y adopción legal (artículo 

25)

 Las medidas de Acción Social de la UCO son un 

instrumento distributivo de recursos económi-

cos cuyo objeto es: “mejorar sus (de los/as em-

pleados/as y sus familias) condiciones educati-

vas, culturales, sociales y, en general, promover 

su bienestar. Los fondos destinados a Acción 

Social tienen la consideración de compensato-

rios y vocación de universalidad en cuanto a sus 

destinatarios, si bien, en su distribución se apli-

carán criterios de renta de la unidad familiar, a 

fin de que alcancen preferentemente a las fami-

lias más desfavorecidas.” A pesar de su carácter 

de universalidad en los y las beneficiarios/as, tal 

como se señala en el Reglamento, ciertas ayu-

das directas (préstamos, adquisición de primera 

vivienda, por situaciones extraordinarias e im-

previstas) no pueden ser solicitadas por todos 

los empleados/as.

• Reglamento 1/2018 de Formación del Profeso-

rado de la Universidad de Córdoba Acuerdo de 

Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 26 

de octubre de 2018, por el que se aprueba el Re-

glamento 1/2018, de Consejo de Gobierno, de 

Formación del Profesorado de la UCO. Está des-

tinado al PDI, teniendo como objetivo: “mejorar 

las competencias profesionales del profesorado 

en el nuevo contexto de las actuales titulaciones 

oficiales y ámbitos de investigación, docencia e 

innovación”. En relación con las categorías estu-
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diadas, hace hincapié en la cuestión de género. 

En el artículo 9, objetivos del programa, apartado 

d, señala: d) Adquirir estrategias para incorporar 

la perspectiva de género en las guías docentes 

y ponerlas en práctica en el aula. Esta formación 

está dirigida a profesorado universitario que lle-

ve menos de cinco años trabajando en este ám-

bito y que tengan docencia. 

• Plan de Innovación y Buenas prácticas docentes. 

Incluye la Modalidad 3 Proyectos de Innovación 

que impulsen la igualdad de género y la atención 

a la discapacidad en la Docencia Universitaria.

• Reglamento 6/2023 de las Bases Reguladoras 

de las Ayudas del Plan Propio de Investigación 

Enrique Aguilar Benítez de Lugo de la UCO. Sub-

modalidad 2.5. UCO-Impulsa. “Artículo 1. Objeto. 

Impulsar la carrera científica de las investiga-

doras de la Universidad de Córdoba mediante 

la financiación de un proyecto de investigación 

de un año de duración en cada una de las cinco 

macroáreas del conocimiento (Arte y Humani-

dades, Ciencias Sociales, Económicas y Jurídi-

cas, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 

Arquitectura).”

• Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión 

ordinaria de 27 de febrero de 2020, por el que 

se modifica el Reglamento de Reconocimiento 

de las Actividades Docentes, de Investigación y 

de Gestión del Profesorado de la UCO, aproba-

do por Consejo de Gobierno de 24 de septiem-

bre de 2015. Artículo 12. Reducciones por edad. 

1.- Profesores con edad comprendida entre 60 y 

64 años: 60 horas por curso académico. 2.- Pro-

fesores con 65 años o más: 80 horas por curso 

académico.

• Baremo General de Méritos para concursos de 

PDI Contratado en la medida que contempla a 

igualdad de méritos, preferencia: para las per-

sonas con reconocimiento de igual o superior a 

33% del grado de discapacidad; para la persona 

del género que este infrarrepresentado en el co-

lectivo al que se accede.

Para estudiantes:

• En relación con las normas de matrícula en la 

UCO, curso 2022-2023. La Resolución Rectoral 

de 22 de septiembre de 2022, por la que se es-

tablecen las normas de la matrícula del curso 

2022-2023 en las titulaciones oficiales de la UCO 

indica que “El alumnado con más de un 33% de 

discapacidad está exento de pagar la matrícula 

universitaria. Para ello debe adjuntar el certifica-

do de discapacidad”.

• Reglamento para la Acreditación de la Compe-

tencia Lingüística para la obtención de los títu-

los de Grado. Este Reglamento está dirigido al 

estudiantado con el objetivo de regular la acre-

ditación lingüística que es requisito para poder 

obtener el título oficial de Grado. Hace mención 

a estudiantes con discapacidad, donde se indi-

ca que se estudiará individualmente cada caso. 

Artículo 4. “Estudiantes con discapacidad. Para 

los casos de estudiantes con discapacidad, la 

Comisión de Política Lingüística estudiará, indi-

vidualmente y previa solicitud, la posibilidad de 

adaptación de las pruebas de acreditación a las 

necesidades del estudiante con discapacidad, 

pudiendo en su caso eximir total o parcialmente 

de la evaluación de alguna o algunas de las des-

trezas de obligado cumplimiento para la acredi-

tación del requisito lingüístico”.  

• Reglamento 24/2019, de Consejo de Gobierno 

de 19 de julio de 2019, por el que se regula el 

Régimen Académico de los Estudios Oficiales de 

Grado de la Universidad de UCO. Esta documen-

tación menciona a alumnado víctima de terroris-

mo o de violencia de género (artículo 92), con 

discapacidad (artículo 93) para la deducción de 

precios de matrícula; para discapacidad el dere-

cho a recibir tutorías en sitios accesibles y que la 

metodología sea adaptada. Se señala en que el 

profesorado debe ser informado y puede pedir 
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asesoramiento cuando presente necesidades 

especiales (artículo 67). Además, se menciona la 

existencia de becas socioeconómicas para su-

fragar los gastos de matriculación del alumnado 

que tenga rentas bajas.

• El Reglamento 35/2019 de los estudios de Más-

ter Universitarios (modificado). Publicado el 

28/06/2021 Acuerdo de Consejo de Gobierno, 

en sesión ordinaria de 28 de junio de 2021, por 

el que se modifica el artículo 52 del Reglamen-

to 35/2019 de Consejo de Gobierno, de 19 de 

diciembre de 2019, que regula los Estudios de 

Máster Universitario de la UCO. En el artículo 28 

se indica la devolución de precios públicos por 

becas: “Cuando se hayan abonado cantidades 

para los que estén exentos por concesión de una 

beca o ayuda al estudio, o bien por ser benefi-

ciario de una exención o subvención, siempre 

que la solicitud se haya efectuado y acreditado 

en tiempo y forma”. Mientras que el artículo 42 

es el único que hace referencia al alumnado con 

discapacidad: “El estudiantado con discapaci-

dad reconocida tiene derecho a que los méto-

dos docentes y de evaluación se adapten a sus 

capacidades” 

• El Reglamento 57/2020 de los estudios de 

Doctorado de la UCO. Publicado el 19/12/2021. 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión or-

dinaria de 17 de diciembre de 2021, por el que se 

modifican los artículos 36, 58, 63 y 71 del Regla-

mento 57/2020 de Consejo de Gobierno, de 27 

de noviembre de 2020 (BOUCO n.º 2020/00850, 

de 1 de diciembre de 2020), por el que se regulan 

los Estudios de Doctorado de la UCO, trata so-

bre diversidad en relación a la discapacidad del 

alumnado en el artículo 35: “Criterios de admisión 

al Programa de Doctorado”: “Cada Programa de 

Doctorado reservará un porcentaje de las plazas 

que componen la oferta anual de nuevo ingreso 

en el mismo para estudiantes que tengan reco-

nocido un grado de discapacidad igual o supe-

rior al 33 por ciento, o padezcan menoscabo total 

del habla o pérdida total de audición, así como 

para aquellos estudiantes con necesidades edu-

cativas especiales permanentes asociadas a las 

condiciones personales de discapacidad que 

durante su escolarización anterior hayan preci-

sado recursos extraordinarios”. Además, “los es-

tudiantes matriculados en tiempo completo, que 

acrediten discapacidad, podrán optar por plazos 

análogos a los establecidos, solicitándolo pre-

viamente a la CAPD”.

Concierne indicar, además, otros documentos 

acordes a distintas áreas de interés en la Univer-

sidad que, a pesar de su relevancia en el funcio-

namiento de la institución, no contienen referencia 

alguna a aspectos relacionados con actuaciones 

para la inclusión de personas en situación de vul-

nerabilidad o infrarrepresentados en la normativa 

de la Universidad son los siguientes:

Con relación al ámbito de la investigación, el Regla-

mento del Servicio Central de Apoyo a la Investiga-

ción (SCAI) no hace mención explícita a la inclusión 

ni a las categorías delimitadas. El SCAI: “constituye 

un Servicio fundamental de la política investigado-

ra de la UCO y, como tal, está orientado a la satis-

facción y cumplimiento de los fines propios de la 

Universidad de Córdoba y en concreto la creación, 

desarrollo y transmisión de la cultura y los conoci-

mientos científico-técnicos”.

En cuanto a la docencia se aprecian reglamentos 

donde no se tienen presentes actuaciones de in-

clusión. Este es el caso del Reglamento por el que 

se regula el Plan de Acción Tutorial de la UCO apo-

ya la inserción del alumnado a la vida universitaria 

a través de la figura del tutor/a; sin embargo, no 

señala medidas inclusivas concretas, ni tiene pre-

sente los miembros de la comunidad universitaria 

en situación de vulnerabilidad. Otra figura clave en 

la docencia es la del coordinador/a de Titulación. 

En la normativa para la figura de Coordinador/a de 

Titulación tampoco se tiene en cuenta entre sus 

funciones para dicha figura actuaciones de inclu-

sión para personas infrarrepresentadas. Otros re-

glamentos relevantes, en relación con la docencia 
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y el PDI invisibilizan la inclusión y la diversidad pre-

sente en los docentes universitarios. Estos son: el 

Reglamento para la solicitud de Personal Docente 

e Investigador por necesidades docentes, el Regla-

mento por el por el que se establece el procedi-

miento para cubrir necesidades docentes surgidas 

de forma extraordinaria, el Reglamento por el que 

se establece el Procedimiento para la distribución 

de la Carga Docente en la UCO y el Reglamento 

de la Unidad de Inspección y Coordinación de la 

docencia.

La UCO tienen un gran interés por la internaciona-

lización y mejora competencial idiomática; por ello, 

son diversos los Planes y Reglamentos destinados 

a lograr este objetivo. Sin embargo, los programas 

implementados no siempre tienen presente actua-

ciones inclusivas; ello ha quedado reflejado en el 

Plan para el Fomento del Plurilingüismo en la UCO 

(2023-2026) y en las diferentes convocatorias para 

lectorados que se ofertan. 

Tabla 10. Fortalezas y Debilidades sobre Organización e integración de las actuaciones para la inclusión 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de una estructura en la organización institu-
cional desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y 
Compromiso Social.

Existencia de tres servicios consolidados.

Se cuenta con normativa específica de relevancia, sobre 
todo en materia de igualdad entre hombres y mujeres, 
diversidad afectivo sexual y contra el acoso sexual y por 
género.

Se incluyen programas específicos en innovación y en 
investigación.

Procedimiento reglamentado para la reserva de plazas 
y acceso para PDI con discapacidad y en la reglamen-
tación de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional del Personal de Administración y Servicios 
de la UCO

Falta de actualización en la normativa, en concreto el 
caso del II Plan de Igualdad. 

Las actuaciones con relación a inclusión están enfoca-
das especialmente en las temáticas de discapacidad, 
sexo/género y condición socio-económica (esta última 
siempre condicionada a mérito). No existe normativa o 
programas para promover la presencia y no vulnerabili-
dad de algunas condiciones específicas como etnia, ori-
gen extranjero o edad en los grados y posgrados.

Invisibilidad de referencias a la inclusión en normativa 
universitaria de gran relevancia y transcendencia para la 
acción docente, investigadora y de transferencia.

Tipo de actuación 1.3. Integración de las 
actuaciones en la institución (contribuye a 
la meta 5.1. del ODS 5)

La información presentada se organiza en as-

pectos tales como: la existencia de mecanismos 

proactivos para incentivar la conexión entre los 

procedimientos (y las actuaciones) internos de la 

Universidad y realicen propuestas colaborativas 

de la integración de la óptica inclusiva; medidas 

que promuevan la cultura inclusiva e igualdad de 

oportunidades; medidas para garantizar el acceso 

a la docencia y la formación de toda la comunidad 

universitaria; fomento de la innovación y la investi-

gación en inclusión; mecanismos de la Universidad 

que garanticen el uso de lenguaje, imagen y cultu-

ra respetuosa con las personas en situación de vul-

nerabilidad o infrarrepresentadas; y, existencia de 

una red de coordinación entre los diferentes servi-

cios y unidades de la Universidad y sus Servicios de 

Atención a la Diversidad.

En un mayor nivel de concreción, la UCO cuenta 

con mecanismos y agentes proactivos que incen-

tivan las actuaciones de inclusión. Además del 

propio Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y 

Compromiso social ya referenciado anteriormente, 

se han creado dos instrumentos que tienen preci-

samente como objetivo servir de vínculo entre el 

equipo de gobierno, los servicios y la comunidad 

universitaria, así como proponer políticas y velar 

por el cumplimiento de la normativa en materia de 

inclusión. Estos dos mecanismos son:
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• La creación de la Comisión de Inclusión de Con-

sejo de Gobierno. Creada con el objetivo de 

impulsar políticas de inclusión para diferentes 

colectivos universitarios, así como el diseño y 

propuesta a Consejo de Gobierno de acciones, 

actividades, proyectos e iniciativas que garanti-

cen la inclusión y accesibilidad en el ámbito uni-

versitario. Los componentes de esta Comisión 

son: representante de Consejo Social, represen-

tante de dirección de Departamento, represen-

tante estudiantado, tres miembros con experien-

cia acreditada en estudios de inclusión; Gerencia, 

representante de PDI, dos representantes de de-

canato o direcciones de centros, representante 

de PTGAS, Vicerrector de Estudiantes y Cultura, 

Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compro-

miso Social, Vicerrector de Personal Docente e 

Investigador.

• Programa de Apoyo a la Equidad PAE-UCO. 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión or-

dinaria de 30 de marzo de 2023, por el que se 

aprueba el Programa de Apoyo a la Equidad 

PAE-UCO. Más conocido como la Red Equidad, 

existente en todos los centros de la Universidad. 

Objetivo: “Consolidar la Red de Apoyo constitui-

da por PDI, estudiantado y PAS de cada centro 

para dinamizar el trabajo y velar por el cumpli-

mento de las políticas de igualdad e inclusión 

en la UCO y avanzar y profundizar las acciones 

promovidas en el marco de la igualdad e inclu-

sión mediante un trabajo proactivo, transversal 

y cooperativo entre servicios y centros.” Una de 

las responsables de políticas de inclusión en la 

Universidad manifestaba que el objetivo de esta 

red “no es para rendir cuentas, pero sí para hacer 

más cooperativa la información y la toma de de-

cisiones” (Responsable).

Los dos mecanismos anteriores son de reciente 

creación, pero desde hace años se viene trabajan-

do para mejorar el clima y generar cultura inclusiva. 

De hecho, en las entrevistas realizadas se han iden-

tificado acciones que se interpretan como medidas 

no reglamentadas pero que suponen un cambio en 

el clima y cultura de la Universidad. En particular, 

una de las responsables de la institución describe 

la decisión del gobierno de la institución otorgando 

el Reconocimiento a la ONCE en los premios San-

to Tomás de Aquino (2023). Se valora como un hito 

importante para la creación de cultura inclusiva, ya 

que, por primera vez, se reconoce en dicho even-

to a una entidad que trabaja por la inclusión de las 

personas. Otra actuación señalada ha sido el cam-

bio en el lenguaje identificativo de los baños en el 

edificio de Gobierno de la Universidad (Rectorado). 

Se pasa de denominar “Baño de discapacitados” a 

“Baños para personas con discapacidad”. 

El interés por crear cultura inclusiva es intencional. 

Para ello, uno de los elementos que se conside-

ra de interés es el trabajo sobre lenguaje inclusivo. 

Al respecto se alude a la imposibilidad de revisar 

todos los documentos dada la ausencia de recur-

sos humanos para ello: “A veces nos envía alguien 

un documento y se revisa. Pero claro, no podemos 

ofrecer eso a toda la Universidad o… por ejemplo 

con el BOUCO. Todo lo que se publica allí sería 

deseable que pasarse ese filtro, pero no tenemos 

gente para revisarlo” (Responsable).

A pesar de los esfuerzos, es reiterado el mensa-

je en las entrevistas realizadas a las responsables 

de políticas inclusivas en la Universidad: “a veces 

se hacen muchas cosas voluntariamente. Y eso es 

algo… es muy bonito, pero no es prioritario. No hay 

recursos, no hay energías, no hay dinero, pero como 

quieres que salga adelante pues… Tiene que ver 

por las áreas que son y porque es así, las priorida-

des. Igual también tiene que ver con que son áreas 

feminizadas… todo tendrá que ver” (Responsable).

Además, de los mecanismos anteriores, es impor-

tante referenciar aquellos que garantizan el acce-

so a la Universidad, y por tanto a la formación, de 

personas en situación de infrarrepresentación. El 

primero de ellos, ya se ha señalado anteriormente 

y es la exención o deducción en el pago de matrí-

cula a alumnado con más de un 33% de discapa-

cidad acreditado según Resolución Rectoral de 22 
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de septiembre de 2022, para estudiantes víctimas 

de terrorismo y violencia de género por la que se 

establecen las normas de la matrícula del curso 

2022-2023 en las titulaciones oficiales de la UCO.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la Univer-

sidad, además de todas la política de becas ya re-

ferida, una de las acciones que también han sido 

identificadas en las entrevistas valorándose como 

“buena práctica”, ha sido la celebración durante dos 

cursos académicos consecutivos (2021-22 y 2022-

23) del curso universitario de capacitación profesio-

nal en competencias sociolaborales y personales 

dirigido a personas con discapacidad intelectual 

UCOIncluye, de 36 ECTS y 100 horas de prácticas 

laborales. Este curso recibe la financiación de la 

ONCE, está organizado por el Área de Inclusión y 

en las dos ediciones ha sido impartido en la FCEP, 

mayoritariamente por profesorado de dicha Facul-

tad. En estos cursos se han formado a 13 personas 

con discapacidad intelectual en el curso 2021-22 y 

17 durante el curso 2022-23. UCOIncluye es un ins-

trumento de la Universidad al servicio de la forma-

ción de personas con discapacidad intelectual. No 

obstante, es importante señalar que el acceso no 

es a estudios de Grado.

En la misma línea que lo señalado en el párrafo 

anterior, otro de los instrumentos que favorece el 

acceso de la docencia y la formación a personas 

infrarrepresentadas es el Centro intergeneracional 

de la UCO. Su oferta se dirige a personas mayores 

de 50 años con el objetivo fomentar su promoción 

personal y la mejora de su calidad de vida.

Por tanto, el acceso a formación -aunque no sea 

estrictamente de Grado, Máster o Doctorado- en 

la Universidad se favorece de forma proactiva para 

dos colectivos concretos: discapacidad y edad 

(mayores de 50 años) para cursos que no condu-

cen a la obtención del Grado. 

Las becas de atracción de talento con los países 

de Iberoamérica, referidas anteriormente y que se 

volverán a señalar en el bloque C Estudiantado con 

más detalle, sí que se orientan al acceso en Grado, 

Máster y Doctorado para las condiciones de origen 

extranjero y renta.

Las buenas prácticas en materia de inclusión en 

la UCO son identificadas por las personas respon-

sables de dichas políticas, aunque se matiza: “¿La 

UCO tiene buenas prácticas inclusivas? Por supues-

to, ¿La UCO tiene todas las buenas prácticas que 

querría o debería tener? Pues no” (Responsable).

En cuanto al fomento de la investigación sobre te-

máticas vinculadas a la inclusión se establece des-

de estructuras como la Cátedra de Estudios de las 

Mujeres Leonor de Guzmán. Se trata de “un colecti-

vo integrado por docentes, investigadoras e investi-

gadores, profesionales y otras personas interesadas 

en promover y desarrollar los estudios sobre las 

mujeres desde una perspectiva interdisciplinar en el 

campo de la investigación científica y de la docen-

cia, en interrelación con los diversos sectores socia-

les y profesionales de Córdoba”. Dicha estructura 

es prolífica en la celebración de eventos culturales 

sobre igualdad entre hombres y mujeres tanto en el 

ámbito de la educación formal, en otras etapas edu-

cativas (actividades dirigidas a estudiantes de insti-

tutos de educación secundaria (IES)), conferencias 

y cursos, eventos para toda la comunidad universi-

taria y convocatorias de premios: Premio Nacional 

de Ensayo Leonor de Guzmán; al mejor TFG y TFM 

que incluyan la perspectiva de género, Premio María 

Zambrano; convocatoria Colección de estudios de 

género Simone de Beauvoir; convocatoria de pre-

mios a la innovación y buenas prácticas docentes 

de proyectos y materiales educativos en favor de 

la igualdad, Premio María Moliner. Por su parte, la 

Cátedra Córdoba, ciudad de encuentro intercultural 

también contribuye en dicho sentido. De hecho, en 

su reglamento se establece como objetivo “vincular 

conocimiento académico y compromiso social en-

focados hacia el desarrollo e implantación de políti-

cas públicas de carácter intercultural, que refuerce 

el papel de encuentro y respeto entre culturas que 

esta ciudad ha representado históricamente como 

un paradigma y la relance hacia el futuro como un 
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referente mundial de respeto a la diversidad, de-

recho humano inalienable.” Desde esta Cátedra se 

impulsa la convocatoria de premios (edición XI en el 

curso 2022-23) “Luis Rodríguez” de investigación en 

Interculturalidad. Se premian estudios “relacionados 

con la interculturalidad, en defensa de la igualdad y 

el reconocimiento de la diversidad”. Y, por último, la 

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos “foro de 

formación e investigación destinado especialmente 

a los ámbitos académicos, profesionales y sociales 

para el análisis de las situaciones de conflicto”.

También, de forma específica en materia de in-

vestigación, es reseñable la Submodalidad 2.5. 

UCOIMPULSA dentro del programa del Plan Pro-

pio de Investigación Enrique Aguilar Benítez de 

Lugo de la UCO. El objetivo de dicha convocatoria 

es “Artículo 1. Objeto. Impulsar la carrera científica 

de las investigadoras de la Universidad de Cór-

doba mediante la financiación de un proyecto de 

investigación de un año de duración en cada una 

de las cinco macroáreas del conocimiento (Arte y 

Humanidades, Ciencias Sociales, Económicas y Ju-

rídicas, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 

Arquitectura).”

Por su parte, en materia de innovación docente, 

desde el curso 2016-17 el Plan de Innovación y 

Buenas prácticas docentes se incluye una moda-

lidad específica, en concreto la 3 que financia Pro-

yectos de Innovación que impulsen la igualdad de 

género y la atención a la discapacidad en la Docen-

cia Universitaria.

Además, el IX Plan Propio Galileo de Innovación y 

Transferencia de la UCO. Acuerdo de Consejo de 

Gobierno, en sesión ordinaria de 31 de enero de 

2023, por el que se aprueba el IX Plan Propio Ga-

lileo de Innovación y Transferencia de la UCO. Este 

programa tiene por objeto ayudar a transferir el 

conocimiento generado en la UCO a través de un 

total de 6 modalidades. Una de ellas, en concreto 

la Modalidad IV denominada UCO-Social-Innova, 

tiene como objetivo “la realización de proyectos de 

transferencia y aplicación práctica de conocimiento 

cuyos resultados tengan un beneficio social. Como 

prioridades temáticas de innovación o compromiso 

social se contemplan la reducción de la pobreza, la 

igualdad entre ambos sexos, la promoción de la sa-

lud, la igualdad de oportunidades, mejora del bien-

estar y la justicia social, la creación de una cultura 

de paz y no violencia, el respeto medioambiental, y 

el desarrollo sostenible del entorno: puesta en va-

lor del patrimonio artístico y cultural, sostenibilidad 

ambiental, energética, paisajística, agraria y fores-

tal, etc., así como el desarrollo territorial, por lo que 

estos proyectos podrán desarrollarse en cualquier 

provincia de nuestra Comunidad Autónoma.”

Tabla 11. Fortalezas y Debilidades sobre la Integración de las actuaciones en la institución

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de mecanismos proactivos que incentivan actuaciones de inclu-
sión: (1) Comisión de Inclusión dependiente de Consejo de Gobierno (exis-
tente por primera vez en la UCO). Esta Comisión es plural con representa-
ción de distintos vicerrectorados, Gerencia y Consejo Social lo que puede 
facilitar la transversalidad de sus acciones. (2) Red de apoyo a la Equidad. Es 
una fortaleza su constitución mixta de esta red (PTGAS, PDI y estudiantes) y 
presente en todos los centros.

Se cuenta con medidas para garantizar el acceso a la formación para per-
sonas con discapacidad y víctimas de violencia de género (exención o de-
ducción de matrícula), discapacidad intelectual (curso UCOIncluye, no para 
Grado y para personas mayores de 50 años (formación no de Grado).

Se cuenta con instrumentos para impulsar la innovación y la investigación 
en materia de inclusión (Cátedra de estudios de las Mujeres Leonor de Guz-
mán, UCOIMPULSA, UCO-Social-Innova, Modalidad 3 Plan de Mejora y Bue-
nas prácticas docentes).

Ausencia de medidas proactivas que 
fomente o garanticen el acceso a los 
estudios de Grado para colectivos in-
frarrepresentados (por ejemplo, estu-
diantes de mayor edad de 30 años en 
estudios de Grado).

Falta de recursos disponibles para 
revisar y proponer la documenta-
ción publicada por la Universidad 
que cumpla criterios de lenguaje 
inclusivo.

Ausencia de evaluación de los me-
canismos orientados a impulsar la 
inclusión en materia de investigación 
e innovación.
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Tipo de actuación 1.4. Consolidación de 
los Servicios de Atención a la Diversidad 
(contribuye a la meta 5.1. del ODS 5)

El diagnóstico de este tipo de actuación tiene como 

objetivo analizar el establecimiento, por parte de la 

Universidad, de mecanismos para garantizar ser-

vicios específicos de Atención a la Diversidad con 

recursos, financiación, legislación, programas y ac-

tuaciones específicas, así como si se difunden sus 

actuaciones poniendo en valor su misión.

Al respecto, la UCO tal como se ha referido ante-

riormente, cuenta con tres servicios específicos o 

Áreas relacionadas con la inclusión: la Unidad de 

Igualdad, el Área de Cooperación y Solidaridad y el 

Área de Inclusión. Este último Servicio ha cambiado 

su denominación en el curso 2022-2023, decisión 

del nuevo equipo de gobierno, de un Servicio crea-

do en el año 2016 que recibía el nombre “Servicio 

de Atención a la Diversidad (SAD)” y que incluía dos 

unidades: Unidad de Educación Inclusiva (UNEI) y  

la UNAP. Con el cambio de equipo de gobierno, en 

2022, la UNAP pasó a depender organizativamente 

del Vicerrectorado de Salud y Bienestar de la Co-

munidad universitaria y la UNEI (o Área de Inclu-

sión como se denomina en estos momentos) del 

Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compro-

miso Social. En el Reglamento de Creación y Re-

gulación del Servicio de Atención a la Diversidad 

(SAD) (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión 

ordinaria de 25 de mayo de 2016) estableció el ob-

jeto, estructura, funciones y beneficiarios: (artículo 

4.1.) “Son beneficiarios y beneficiarias de la UNEI las 

personas de la comunidad universitaria que lo re-

quieran: estudiantes, PDI y PAS. De forma particular, 

se promoverán actuaciones dirigidas a los y las es-

tudiantes con el objeto de garantizar sus derechos 

en el acceso, permanencia y desarrollo curricular 

que así lo requieran cuando estos estén afectados 

por procesos de discriminación por razones de: 

discapacidad, altas capacidades intelectuales, mi-

gración, origen étnico-cultural, orientación sexual y 

razones económicas”.

Con relación al Área de Inclusión y atendiendo al re-

glamento del SAD aún vigente, a propósito de las 

memorias de dicho Servicio y con la información re-

copilada en las entrevistas realizadas a responsables 

de la Universidad, se evidencia que sus actuaciones 

se han centrado en buena medida en responder a 

necesidades de estudiantes con discapacidad en la 

Universidad “(los servicios que se prestan) orienta-

dos a la discapacidad: asistente personal, transporte 

adaptado, adaptaciones…” (Responsable). De hecho, 

se manifiesta “en teoría el Servicio está abierto a 

la diversidad, pero el Servicio está planteado muy 

reactivo a la demanda que tiene en el 90% de los 

casos es discapacidad. Luego hay programas espe-

cíficos; por ejemplo, el programa Palmeras, pero se 

está interviniendo desde el Vicerrectorado” (…) “tam-

bién la UCO acaba de entrar en una red de diver-

sidad afectivo-sexual y ha entrado en Inclusión, no 

en Igualdad. Muchas universidades lo hacen desde 

Igualdad” (Responsable).

La financiación de servicios, programas y actua-

ciones en materia de Inclusión en la UCO no se 

circunscribe exclusivamente al Vicerrectorado de 

Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, aunque 

desde este Vicerrectorado se dirige la mayor parte 

del trabajo en dicha materia, tal como se ha expli-

cado hasta ahora. No obstante, es de interés consi-

derar la financiación con la que cuenta a la luz del 

resto de medidas que se realizan en la Universidad 

y que, como se ha definido anteriormente, consti-

tuyen actuaciones transversales impulsadas des-

de otros Vicerrectorados, Programas y Planes en la 

institución.

Con respecto al presupuesto destinado a financiar 

servicios, programas y actuaciones en la UCO en 

materia de inclusión a continuación se presenta 

una tabla organizada por distintos conceptos.
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De forma específica y para las tres Áreas del Vi-

cerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compro-

miso social, responsables entrevistadas aluden a 

la demanda de recursos, sobre todo de personal 

especializado para dar respuesta a las funciones y 

demandas encomendadas. De forma específica, el 

personal con el que se cuenta en los tres servicios 

dependientes son:

Tabla 13. Personal de las tres áreas de trabajo del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso social (2023)

ÁREA N.º de personas Categoría profesional

Inclusión
1

Dirección del Área, PDI con complemento asimilado a Dirección 
de Departamento

1 Personal técnico Grupo III Laboral

1 Personal auxiliar administrativo

Cooperación
1

Dirección del Área, PDI con complemento asimilado a Dirección 
de Departamento

1 Personal técnico Grupo I Laboral

4** Personal contratado con cargo a proyecto

Igualdad 1
Dirección de la Unidad, PDI con complemento asimilado a Direc-
ción de Departamento

2 Personal auxiliar administrativo

Notas:  *Contratos con cargo a proyecto hasta 2023; **A partir de agosto 2023 pasarán a ser 2 personas

En las entrevistas realizadas a líderes ha sido fre-

cuente escuchar que el verdadero compromiso 

con la inclusión se muestra con la dedicación de 

recursos económicos y personales en los servicios. 

Para el caso particular de los servicios específicos, 

ha quedado manifiesto que cuando ha existido una 

necesidad por cubrir, se ha dispuesto de financia-

ción, aunque se matiza “siempre estamos en una 

perspectiva muy de respuesta. Hay dinero para es-

tas respuestas, pero en realidad no hay un presu-

puesto solvente para ir más allá” (Responsable). En 

relación con el presupuesto y la disponibilidad de 

recursos, se reconoce que contar con personal es-

pecializado se convierte en prioritario “se cumple 

la ley, pero es difícil ir más allá” “(…) voy más lejos. 

Considero que es más importante el personal que 

el presupuesto” (Responsable). Algunas de las per-

sonas entrevistadas señalan incluso que la insufi-

ciencia de fondos conlleva que el personal con el 

que cuentan dependa de proyectos externos y, por 

tanto, no se garantice su continuidad.

Sobre la difusión del Servicio y de sus actuacio-

nes, en las entrevistas realizadas se incide en la 

dificultad que encuentran las personas responsa-

bles para dar a conocer sus actuaciones. Las tres 

Áreas cuentan con página web propia, además de 

canales en las redes sociales (Facebook, Instagram 

y Twitter). Para el caso particular del Área de Inclu-

sión se relata la dificultad para contactar de forma 

directa con estudiantes con discapacidad. Se in-

dica que el envío masivo de correos a todo el es-

tudiantado no ha resultado ser una fórmula eficaz 

para que los y las estudiantes con discapacidad 

puedan hacer uso del Servicio y dispongan de in-

formación. La estrategia propuesta desde el Servi-

cio señalaba como momento clave durante el pro-

ceso de inscripción y matrícula a través de Distrito 

Único Andaluz, cuando los estudiantes declaran su 

discapacidad, a la vez, autoricen para ser informa-

dos directamente por los Servicios de Atención a la 

discapacidad. Dicha propuesta no ha prosperado, 

aspecto que preocupa a las responsables de las 

unidades entrevistadas, pues coinciden en seña-

lar que “recibimos al final del día tanta información, 

que tiene que ser algo muy explícito que te intere-
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se mucho o que estés implicada para que al final te 

enteres” (Responsable).

Con el nuevo equipo de gobierno (y en concreto, 

a partir de septiembre 2022), el Vicerrectorado de 

Igualdad, Inclusión y Compromiso social cuenta 

con un Servicio externo para gestionar la informa-

ción en las redes sociales. El objetivo es difundir in-

formación sobre los servicios y las actuaciones que 

se realizan en las tres Áreas: Inclusión, Igualdad y 

Cooperación. Una de las responsables entrevista-

das se refería a dicha estrategia como: “hacer pe-

dagogía de la inclusión, además de contar lo que 

hacemos, lanzar mensajes que ayuden a sensibili-

zar, formar, etc.” (Responsable). No obstante, y a pe-

sar de los esfuerzos por difundir el trabajo realizado 

y la propia existencia de las tres Áreas, se recono-

ce que “de alguna manera no hemos conseguido…. 

porque nos pasa muchas veces que hay estudian-

tes que no saben que existimos”. Del mismo modo, 

existe una autocrítica ante la falta de accesibilidad 

de la web: “esto no es lo que la ley nos obligue es 

lo que queremos ser” (Responsable). Sobre este 

aspecto se insiste en el bloque C de Estudiantado.

La puesta en valor del trabajo sobre inclusión es 

una aspiración por parte de las personas que lide-

ran en la institución dichas políticas. En las entrevis-

tas realizadas expresan la importancia de que la in-

clusión se considere “transversal a todo”. Una de las 

responsables lo explicaba de la siguiente manera: 

Se está trabajando mucho en redes sociales, por 
un lado, para dar difusión a las actividades que se 
hacen en inclusión; y, por otro, dar visibilidad a los 
grupos de investigación, grupos docentes, todas las 
actividades que trabajen en temas de inclusión. El 
área de inclusión no tiene por qué ser sólo las perso-
nas que están en el Servicio, sino todas las personas 
que en la comunidad universitaria están trabajando 
en ello. Y el área de inclusión hacer de caja de reso-
nancia, como escaparate hacia el exterior de todas 
las actividades (Responsable).

La Unidad de Cultura Científica y de Innovación de 

la UCO a pesar de que su trabajo no es específi-

camente difundir actuaciones de inclusión, sí que 

participa de forma activa en la organización de jor-

nadas y eventos que sirven para dar información, 

formación y promover el debate relacionada con 

dicha materia. Han sido ejemplo durante el curso 

222-23 la celebración del I Ciclo de debates “Cien-

cia Comprometida, Ciencia Responsable” o la di-

fusión en radio del programa “Perspectivas”, entre 

otras. Una de las estrategias con las que cuenta 

este Servicio es la difusión de la información de su 

boletín de noticias científicas en lectura fácil y que 

denomina “ciencia inclusiva”.

Tabla 14. Fortalezas y Debilidades sobre la Integración de las actuaciones en la institución

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se contempla disposición de recursos para abordar la igual-
dad (plan concilia, nacimiento y maternidad) discapacidad 
y dependencia (ayudas por discapacidad y enfermedades 
crónicas y geriátricas, ayudas por incapacidad temporal), 
edad (contrato relevo, reducción horaria por mayores de 60).

Existe financiación para responder a las necesidades que 
surgen derivadas de la legislación, sobre todo en materia de 
discapacidad.

Difusión de la información científica en lectura fácil.

Se requiere por parte de los servicios específicos 
más recursos, sobre todo personal especializado.

Existen ayudas del programa de Acción Social a las 
que no tienen acceso de forma universal todo el per-
sonal trabajador de la UCO. 

Las webs de los servicios específicos aún están en 
fase inicio para considerarlas accesibles.
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Tipo de actuación 1.5. Integración de 
la perspectiva inclusiva en los planes y 
procedimientos diseñados en la Universidad 
(contribuye a la meta 5.1. del ODS 5)

La información contenida en este tipo de actuación 

se refiere a los siguientes aspectos: consideración 

de la promoción y la salud y la prevención de ries-

gos laborales en los planes propios de la Universi-

dad; consideración del DUA en los procedimientos 

de baremación de los concursos de acceso a pla-

zas; valoración del DUA en la evaluación de las te-

sis doctorales y; consideración del DUA en la con-

cesión de proyectos de investigación. Al respecto 

la información es reducida.

Sobre la promoción de la salud y la prevención de 

riesgos laborales los dos servicios que lideran di-

cha finalidad son: la (UNAP) dependiente del Vice-

rrectorado de Salud y Bienestar de la Comunidad 

universitaria y el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. Ambos servicios no tienen programas 

específicos para colectivos en situación de vulne-

rabilidad, sino que actúan a demanda y solicitud 

particulares.

En cuanto a la consideración del DUA en la bare-

mación de los concursos, la información recopilada 

a través de Gerencia informa que “la valoración de 

los méritos se realiza según los baremos aprobados 

en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos 

de Trabajo y Promoción Profesional del PTGAD de la 

UCO publicada su modificación en BOUCO de 3 de 

mayo de 2023, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-

moción Profesional del Personal Técnico, de Gestión 

y de Administración y Servicios de la UCO, que se 

ajusta a la legalidad vigente y a la jurisprudencia en 

la materia”. En dicho documento no se hace alusión 

al término Diseño Universal del Aprendizaje.

Con respecto a la valoración de los méritos de in-

vestigación, como es la realización de tesis docto-

rales o para la concesión de proyectos de inves-

tigación tampoco encontramos referencia en la 

normativa al término DUA o a su significado. 

En definitiva, se detecta la no consideración y el des-

conocimiento del DUA en las entrevistas realizadas. 

En particular, en el grupo focal realizado a PDI, sólo 

el profesorado vinculado a Educación reconoce co-

nocer su significado y haber realizado algún curso 

de forma esporádica sobre su implicación educativa. 

Tabla 15. Fortalezas y Debilidades sobre Integración de la perspectiva inclusiva en los planes y procedimientos 
diseñados en la Universidad

FORTALEZAS DEBILIDADES

Desconocimiento por parte del profesorado del Diseño Universal 
del Aprendizaje (DUA).

Ausencia del DUA en los procesos de baremación del PTGAS, en la 
valoración de las tesis doctorales o en los procesos de valoración 
de proyectos de investigación.
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Ámbito 2. Integración de una perspectiva 
inclusiva y de diseño para todas las 
personas en los contenidos de los distintos 
planes de estudios y actividades formativas

El segundo ámbito de análisis dentro del bloque 

de Organización y Gobernanza se concreta en la 

integración de la perspectiva inclusiva y de diseño 

para todas las personas en los planes de estudio 

y formación. De esta forma, se pretende conocer 

la perspectiva interseccional que adquiere la in-

clusión en la formación para todas las personas. 

Este ámbito se concreta en dos tipos de actua-

ción: (1) cómo se contempla el Diseño Universal del 

Aprendizaje en el diseño curricular de los títulos 

y (2) cómo se integra en las distintas actuaciones 

formativas.

Tipo de actuación 2.1. Incorporación de la 
perspectiva inclusiva y del Diseño Universal 
del Aprendizaje en el diseño curricular de los 
títulos (contribuye a la meta 4.7. del ODS 4)

Los indicadores que se abordan son los siguientes: 

incorporación en los planes de estudio de materias 

o menciones relacionadas con la inclusión y diseño 

universal; diseño de títulos específicos orientados 

al Diseño Universal; mecanismos de revisión e in-

corporación de materias vinculadas a la inclusión 

en las memorias de verificación de títulos; implan-

tación de políticas que aseguren una calidad de los 

títulos consciente de una perspectiva inclusiva y de 

diseño universal y; si se involucra a grupos de inte-

rés externos en el diseño en materia de inclusión 

de los títulos.

En relación con el primer indicador, incorporación 

en los planes de estudio materias o menciones 

relacionadas con la inclusión y el diseño univer-

sal, hay que partir del Decreto 212/2017 de 26 de 

diciembre por el que se aprueba la modificación 

de EUCO. A pesar de que no se especifica explí-

citamente el DUA o la perspectiva inclusiva, en el 

artículo 57, de los principios de la UCO, se indica: 

“La Universidad de Córdoba incluirá y fomentará 

en los diferentes ámbitos académicos la formación 

y docencia en los valores en igualdad de género”. 

Con relación a dicha temática y a la formación en 

grados y posgrados, entre los objetivos del II Plan 

de Igualdad de la UCO la Acción 2.1. recoge el “Fo-

mento de la perspectiva de género en la docencia; 

Fomento de la elaboración de materiales y publi-

caciones sobre igualdad; Incorporación de asigna-

turas y contenidos específicos de igualdad en las 

titulaciones oficiales de Grado y Postgrado, que 

indique la Comisión de Igualdad, a través de un in-

forme razonado y Apoyo de la excelencia docente 

vinculada a la igualdad”. 

En cuanto a la incorporación de la inclusión en los 

planes de estudio, las referencias no son explícitas 

como en el caso de igualdad y se ha contemplado 

de forma distinta según las áreas de conocimiento 

y las facultades o centros. Existen dos máster que 

responde a esta formación: el Máster universitario 

de Educación Inclusiva coordinado por el Departa-

mento de Educación, dirigido a profesionales de la 

educación y cuyo objetivo es responder “a la nece-

sidad de actualización constante de los profesio-

nales de la educación desde este enfoque, con el 

objetivo de contribuir a la mejora y desarrollo de 

instituciones escolares y sociales inclusivas”; y el 

Máster universitario en Cultura de Paz, conflictos, 

educación y derechos humanos impartido conjun-

tamente con las universidades de Granada, Cádiz 

y Málaga y coordinado por la Cátedra Unesco de 

Resolución de Conflictos. El objetivo es “contribuir 

al conocimiento y desarrollo de los derechos hu-

manos, los principios democráticos, los principios 

de igualdad entre mujeres y hombres, de solidari-

dad, de protección medioambiental, de accesibili-

dad universal y de fomento de una Cultura de Paz”.

Se ha consultado a los Vicedecanatos o Subdi-

recciones responsables de todos los centros de la 

UCO que asumen las tareas de ordenación docen-

te sobre la existencia de materias o menciones que 

incluyan referencias a inclusión o diseño universal. 
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Al respecto, las respuestas recibidas informan de 

lo siguiente:

• En la ETSIAM no se tiene constancia de men-

ciones, ni de asignaturas, aunque se reconoce 

que “algunas asignaturas relacionadas con la 

Sociología tocan estos temas tangencialmente” 

(Responsable).

• En la FCEP se considera que forma parte de los 

“saberes y competencias que necesita desarro-

llar un educador/a y un psicólogo/a”. A pesar de 

ello, se reconoce que “los planes de estudios de 

los títulos ofertados en nuestro centro no están 

orientados a la inclusión o al DUA de forma es-

pecífica. Debemos tener en cuenta que sus pla-

nes de estudio se hicieron (al menos infantil y pri-

maria) al amparo de unas órdenes ECI de 2007 

ya obsoletas (Responsable).

• En la Facultas de Ciencias del Trabajo se indica 

para el Grado en Relaciones Laborales y Recur-

sos Humanos, las asignaturas (optativas): “De-

rechos Socio-Laborales de los Trabajadores In-

migrantes” y “Derechos Fundamentales, Género 

e Igualdad en las Relaciones Laborales”. En el 

Grado de Turismo se destaca la celebración de 

un seminario organizado junto a la Cátedra de 

Desarrollo Sostenible y Solidaridad, titulado “Tu-

rismo Inclusivo, Responsable y Sostenible”, en 

colaboración con la Delegación de Solidaridad 

del Ayuntamiento de Córdoba, el Área de Inclu-

sión de la UCO y la ONGD Centro de Iniciativas 

de Cooperación Batá” (Responsable).

• En la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas 

y Empresariales sobre la presencia de asigna-

turas relacionadas con inclusión se señala que 

desde el “Área de Derecho Constitucional espe-

cialmente imparte asignaturas optativas como 

sucede con “Igualdad y Estado Social”; al mar-

gen de lo anterior, dada la importancia jurídica 

del principio de igualdad, aparece con mayor 

o menor intensidad, de manera transversal, en 

prácticamente todas las materias que se impar-

tiendo” (Responsable). Se refiere la no alusión al 

DUA.

• Del resto de centros no se ha recibido respuesta 

a la consulta realizada.

Además, según información recabada, en la Es-

cuela Politécnica Superior se incluyen proyectos 

relacionados con igualdad a través de procesos de 

mentoría entre estudiantes egresados y estudian-

tes de Grado (Programa de Mentoring de excelen-

cia para el desarrollo del talento STEM femenino 

de la UCO en colaboración Con la Real Academia 

de Ingeniería).

Es importante la alusión que se hace a las guías 

docentes por parte de responsables de la docen-

cia de Grado en la Universidad. Se valora de forma 

positiva que éstas incluyan las adaptaciones curri-

culares para estudiantes con discapacidad o ne-

cesidades educativas especiales matriculados/as 

en las asignaturas, reconociendo así, que no es un 

asunto a voluntad del profesorado, sino que está 

regulado formalmente. Existe voluntad de que el 

formato de guía docente sea modificado por lo que 

en las entrevistas realizadas se sugiere que podría 

ser un buen momento para introducir elementos 

que vinculen la actividad docente con el Plan de 

Inclusión de la UCO: “se trata no tanto de obligar, 

sino de concienciar” (Responsable). 

En los mecanismos de revisión de las memorias 

de los Grados no se hace referencia a mecanis-

mos concretos, aunque por parte de responsables 

de la institución se indica que “se está revisando 

el lenguaje inclusivo en todos los reglamentos” 

(Responsable). 

Sobre la participación de entidades externas se 

nombran a los sindicatos en la aprobación de Re-

glamentos por parte de Rectorado y se manifiesta, 

por parte de los centros, la oportunidad que sería 

contar con entidades externas en los procesos de 

revisión de los títulos, aunque no se realice.

110



Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social

Tabla 16. Fortalezas y Debilidades sobre la Incorporación de la perspectiva inclusiva y del Diseño Universal en el diseño 
curricular de los títulos

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se tiene presente la necesidad de incorporar mate-
rias y menciones relacionadas con la inclusión en la 
formación y docencia. 

Las guías docentes recogen la realización de adap-
taciones para estudiantes con discapacidad siguien-
do las recomendaciones del Servicio especializado.

Se tiene presente la inclusión en la acreditación de 
los títulos de Grado, Máster y Doctorado; identifi-
cando buenas prácticas en relación con el género y 
atención a la discapacidad.  

La incorporación de la inclusión en las diferentes materias 
de estudio está enfocada en el ámbito de la igualdad de gé-
nero fundamentalmente y parece que de forma exclusiva.

Dependiendo del área de conocimiento, hay una mayor sen-
sibilización respecto a la inclusión. No en todas las áreas 
o disciplinas aparece en las guías con la misma incidencia 
para la práctica docente.

Al identificar buenas prácticas en docencia universitaria, las 
temáticas claves en torno a la inclusión son: sexo/género y 
atención a la discapacidad, quedando relegadas el resto de 
las categorías. 

No hay diseños de títulos específicos orientados al Diseño 
Universal de Aprendizaje

Se desconoce si se involucra a grupos de interés externos 
en el diseño en materia de inclusión de los títulos, en la do-
cumentación analizada no hay constancia de ello, al igual 
que el profesorado desconoce dicha actividad.

permanente para PDI, estructurada con diferente 

oferta cada curso académico, orientada a la adqui-

sición de competencias transversales, instrumen-

tales o demandadas desde los centros (formación 

en centros). 

El programa Título de Experto en docencia univer-

sitaria es un “(…) programa de formación inicial del 

profesorado novel, orientado a la profesionaliza-

ción docente de quienes no hayan sobrepasado los 

5 años de experiencia docente (o becarios/as con 

asignación docente en el PDD), mediante un proce-

so que pone el foco en la inducción con acompa-

ñamiento experto (práctica docente mentorizada, 

innovación tutelada).” Consta de 3 fases: 1. Fase de 

cursos breves; 2. Fase práctica docente mentoriza-

da; 3. Fase de innovación tutelada. La oferta de cur-

sos relacionados con inclusión se encuentra en la 

fase 1 de formación en la que se imparte un curso 

de 1 crédito titulado Responsabilidad y compromiso 

social universitarios. No existe mención alguna al 

Diseño Universal de Aprendizaje.

Con respecto a los cursos ofertados en el progra-

ma para PDI y PI para la adquisición de competen-

cias transversales, instrumentales o formación en 

Tipo de actuación 2.2. Información y 
formación a los agentes implicados en 
la incorporación de un enfoque inclusivo 
en el diseño y desarrollo de los títulos y 
actividades formativas (contribuye a la meta 
4.7. del ODS 4)

Dos son los indicadores que dan respuesta a este 

tipo de actuación: formación del profesorado en 

DUA y; regular procesos de diseño de los títulos y 

programas formativos asegundando la flexibilidad 

del currículum desde el DUA.

A pesar de la referencia en el III PEUCO a la forma-

ción a través del objetivo en el Eje de proyección 

social: “desarrollar un Plan de Formación específico 

sobre igualdad para toda la comunidad universita-

ria” e “incluir la perspectiva de género en la docen-

cia”, la UCO no cuenta con un Plan de formación 

del profesorado específico en materia de inclusión, 

ni de igualdad. 

Las acciones sobre formación del profesorado se 

organizan en dos programas: (1) Título de Exper-

to en docencia universitaria, más conocido como 

formación para profesorado novel y; (2) Formación 
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centros, durante el curso 2022/23 han tenido rela-

ción con inclusión los siguientes títulos:

• Diseño Universal de Aprendizaje en la Universi-

dad (1,2 créditos)

• Cómo aplicar la perspectiva de género en la ac-

tividad docente e investigadora (2 créditos)

• Sostenibilización curricular: introducción de la 

sostenibilidad en la docencia universitaria (1,5 

créditos).

• Las necesidades específicas de apoyo educati-

vo y la Universidad -TAH, dislexia y autismo de 

alto funcionamiento (1 crédito). Formación en 

centros: Facultad de Ciencias.

• Pueblo gitano y educación superior: compe-

tencias docentes para la inclusión educativa (1 

crédito).

En las entrevistas realizadas a responsables de 

las políticas de inclusión en la Universidad se ha 

dialogado sobre la formación para el profesorado, 

las dificultades y el impacto que identifican tiene 

su desarrollo. Al respecto, una de las responsables 

manifestaba: “tú haces un curso y van los mismos 5 

que ya están sensibilizados y por eso van al curso, 

entonces, el curso no va a quién necesita el curso, 

con lo cual (…) Cada vez estoy más convencida que 

la formación no cambia emociones, cambia cogni-

ciones” (Responsable).

La ausencia de formación del profesorado en DUA 

podría explicar, a su vez, la ausencia de procesos 

que regulen el diseño de los títulos desde esta 

perspectiva. De hecho, no se demanda la flexibili-

zación del currículo desde la perspectiva del DUA 

precisamente por dicho desconocimiento. En el 

grupo focal mantenido con el profesorado se ma-

nifestaba desconocer qué significaba DUA, cuál era 

su objeto y cuáles eran las implicaciones que tiene 

en el desarrollo de su docencia o en la configura-

ción de los planes de estudio en los grados.

Tabla 17. Fortalezas y debilidades sobre Información y formación a los agentes implicados en la incorporación de un 
enfoque inclusivo en el diseño y desarrollo de los títulos y actividades formativas

FORTALEZAS DEBILIDADES

En el III PEUCO se le otorga un relevante papel a la infor-
mación y formación de toda la comunidad universitaria 
desde un enfoque inclusivo. 

Ausencia de un Plan integral de formación para el profe-
sorado en inclusión y/o en igualdad.

Ausencia de contenidos específicos sobre DUA en el Tí-
tulo de Experto en Docencia Universitaria dirigido a pro-
fesorado novel.

Ausencia de oferta formativa en la formación continua 
del profesorado sobre DUA.

Ausencia de procedimientos para asegurar procesos de 
flexibilización del currículo desde la implementación del 
DUA.  
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BLOQUE B. USO DE LA INFORMACIÓN 
Y PROCESOS DE REVISIÓN PARA 
LA MEJORA CONTINUA DE LAS 
ACTUACIONES DE LA UNIVERSIDAD

Para diagnosticar el uso de la información y los 

procesos de revisión para la mejora continua de las 

actuaciones de la UCO en materia de inclusión, los 

datos recopilados se han organizado en dos ámbi-

tos de actuación: generación y análisis de informa-

ción y; revisión y mejora continua de las actuacio-

nes. Cada uno de estos ámbitos se estructuran, a 

su vez, en diferentes tipos de actuación.

En términos generales, podemos afirmar que el vo-

lumen de información disponible en este bloque es 

menor que en el anterior. Estimamos que pudiera 

deberse a que dicha información está vinculada a 

los procesos desarrollados por los Sistema de Ga-

rantía de la Calidad de cada Centro, Facultad o Ser-

vicio. Es inabarcable la recogida de la información 

a ese nivel en este diagnóstico, teniendo en cuenta 

los recursos y el tiempo disponible. No obstante, 

sí que se pueden señalar aspectos de interés que 

dirijan la mejora en este sentido.

Ámbito 1. Generación y análisis de 
información

El primero de los ámbitos abordados en este blo-

que alude a la producción y análisis de las prácticas 

inclusivas que se llevan a cabo en la Universidad. 

Este ámbito se estructura en dos tipos de actua-

ción: análisis de las buenas prácticas inclusivas en 

la Universidad y procedimiento de obtención, aná-

lisis y uso de la información que alimente el ade-

cuado desarrollo de los procesos de la universidad 

que afectan a la mejora de la inclusión.

Tipo de actuación 1.1. Análisis de las buenas 
prácticas inclusivas en la Universidad 
(contribuye a las metas 16.6. y 16.7 del ODS 16)

Este tipo de actuación se estructura en dos indica-

dores: el fomento, visibilidad y análisis de buenas 

prácticas inclusivas y, en segundo lugar, la promo-

ción de actividades para la reflexión sobre la im-

portancia de la introducción de prácticas inclusivas 

en la Universidad.  

Respecto al fomento de procesos de análisis y re-

visión de las buenas prácticas inclusivas, atendien-

do a la información recopilada en las entrevistas 

a responsables, pero también a la inexistencia de 

información al respecto alojada en las webs con-

sultadas de los servicios específicos, podemos afir-

mar que hay ausencia de tales procedimientos. De 

hecho, algunas de las personas responsables en-

trevistadas reconocen que: “es algo que se podría 

mejorar, implementar un poco más” (Responsable). 

En la misma línea, otra persona responsable señala 

al respecto de dichos procesos: “somos conscien-

tes de que hay que ir más allá” (Responsable). Se 

reconoce la carencia de procedimientos sistemá-

ticos, planificados, programados y, por el contrario, 

se reconoce la intervención en este sentido de for-

ma ad hoc. En algunas de las entrevistas realizadas 

a las personas responsables se refieren a estrate-

gias que sirven para analizar las prácticas inclusi-

vas, como por ejemplo: solicitud de la opinión de 

los y las usuarias demandantes de algún servicio 

específico, recogida de información a propósito 

de actividades concretas; reuniones de coordina-

ción frecuentes por parte de los equipos de trabajo 

para valorar estrategias, realización de memorias e 

informes y, también, la consulta de manera infor-

mal: “no sistematizados, y puede que sea sesgado” 

(Responsable). 

En un ámbito más formal, merece la pena hacer 

referencia a dos procesos para el análisis y revi-

sión: en primer lugar, el de seguimiento del PEU-

CO. Aunque no sea estrictamente sobre actuacio-

nes de inclusión, el III PEUCO contempla objetivos 
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en dicho sentido (ver Bloque A, Tipo de actuación 

1.1). No obstante, para el Plan vigente, no se ha en-

contrado documentación sobre dicho proceso. Y, 

en segundo lugar, es relevante hacer referencia 

al proceso de evaluación del Plan de Igualdad, en 

concreto del II Plan que es el que está vigente en 

la UCO y las evaluaciones del I y II Plan de Igual-

dad). Durante el último trimestre de curso (en par-

ticular los meses mayo, junio, julio) con el objeto 

de proceder a la elaboración del III Plan de Igual-

dad, la Unidad de Igualdad ha abierto un proceso 

participativo organizado en un total siete mesas de 

trabajo que evalúan los avances y proponen obje-

tivos en dicha materia (1. sensibilización, formación 

e imagen institucional, 2. docencia, 3. investigación, 

4. gobernanza, 5. corresponsabilidad, 6. acoso, vio-

lencia sexual y por razón de género, 7. seguimiento 

y evaluación).

En relación con el fomento de eventos y actua-

ciones para la reflexión sobre la importancia de 

introducir prácticas inclusivas, en la UCO se ce-

lebran eventos y actuaciones que pueden servir 

como oportunidad para reflexionar en ese sentido. 

Ya han sido referidas en el Bloque A actuaciones, 

sobre todo en materia de igualdad, que de forma 

periódica se celebran, aunque no sean estricta-

mente sobre las políticas o actuaciones que realiza 

la institución. Merece la pena volver a mencionar 

como actuaciones: la convocatoria de investiga-

ción en el Plan Propio de investigación UCOImpul-

sa, la modalidad 3 del Plan de Innovación y Buenas 

prácticas docentes para la mejora de la igualdad 

y la atención a las personas con discapacidad en 

la docencia, convocatoria del Premio Nacional de 

Ensayo Leonor de Guzmán, convocatoria de pre-

mios a las mejores investigaciones en igualdad 

(Premio María Zambrano al mejor TFG y TFM que 

incluyan la perspectiva de género y convocatoria 

Colección de estudios de género Simone de Beau-

voir), a la innovación y buenas prácticas docentes 

de proyectos y materiales educativos en favor de la 

igualdad, la no discriminación por razón de sexo y 

la lucha contra la violencia machista (Premio María 

Moliner) o los premios sobre investigación en in-

terculturalidad (Premio “Luis Rodríguez” de inves-

tigación en interculturalidad). De todos ellos, no se 

conocen procesos de evaluación, aunque sí que 

en las distintas entrevistas y grupos focales que se 

han realizado con profesorado y responsables, se 

ha aludido a la necesidad de dicho proceso. Con 

respecto a los eventos, en materia de igualdad son 

reconocidos, como así ha manifestado el profeso-

rado participante en este diagnóstico, las activida-

des que anualmente se organizan con motivo de 

la celebración del 8M, el 25N o la celebración del I 

encuentro Científico sobre Investigación con Pers-

pectiva de Género, evento al que se presentaron 

un total de 42 trabajos realizados desde distintas 

áreas de conocimiento; además de las exposicio-

nes, conferencias o seminarios celebrados por par-

te de la Cátedra de estudios feministas Leonor de 

Guzmán, la Unidad de Igualdad o centros y facul-

tades de forma específica. También es reseñable el 

trabajo realizado por la Unidad de Cultura Cientí-

fica y de la Innovación en la promoción de espa-

cios para la reflexión y la divulgación de noticias 

utilizando una estrategia que permita el acceso a 

toda la población a la ciencia, por ejemplo, con el 

boletín de noticias escritas en lectura fácil (Ciencia 

Inclusiva/ Actualidad científica en la Universidad 

de Córdoba) o el fomento de espacios de reflexión 

mediante la celebración de eventos de carácter 

social (véase, durante el curso 2022/23, Ciencia 

comprometida, ciencia responsable). Por su parte, 

el Área de Cooperación y Solidaridad lleva a cabo 

múltiples eventos que podrían servir para analizar 

el enfoque inclusivo, aunque no sea estrictamente 

esa la finalidad. En su web se citan distintas activi-

dades y eventos de interés que tienen que ser con-

sideradas, tales como, el evento UCOSolidaria, los 

talleres participativos para trabajar sobre los ODS 

realizados durante el curso 2022-23 en distintas fa-

cultades, la feria del voluntariado o las exposicio-

nes de carácter feminista.

Como ya se ha analizado en el Bloque A, las perso-

nas entrevistadas insisten en destacar la importan-

cia de hacer difusión de las actuaciones que realizan 

grupos de investigación o grupos docentes, pues es 
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una forma, precisamente, de “hacer pedagogía de 

la inclusión” (Responsable). En esta línea, durante 

el curso 2022-23, en colaboración entre la Cadena 

Ser Córdoba y la UCO, se han celebrado una total de 

10 programas de radio (“Perspectivas”), cuyo obje-

tivo ha sido analizar y poner el valor la igualdad y la 

aportación de las mujeres a la sociedad cordobesa 

incidiendo en el avance en igualdad. 

A pesar de ello, las personas responsables entre-

vistadas son conscientes de que es importante se-

guir trabajando y reflexionando sobre la inclusión, al 

igual que promover actividades que den lugar a ello: 

Reflexión habría que hacer más. El problema es que 
el día a día te come, entonces vas apagando fuegos 
y a veces hace falta esa reflexión y hace falta parar-
se. ¿Cómo hacerlo, donde encontrar esos espacios? 
Hay que encontrar esos foros y a lo mejor, crear am-
bientes, crear ambientes de debate donde poder 
trabajar en este ámbito. (Responsable)

A propósito de la generación de procesos de re-

flexión sobre las prácticas inclusivas, el profesora-

do participante ha manifestado su interés para que 

la institución, en los procesos de evaluación de la 

docencia (como el DOCENTIA), contemple la cali-

dad de la atención del profesorado a estudiantes 

con discapacidad o necesidades educativas es-

peciales. Reconocen que los resultados de dichas 

evaluaciones deberían tener el mismo impacto y 

valor que los procesos de evaluación de la activi-

dad investigadora.

Tipo de actuación 1.2. Procedimiento de 
obtención, análisis y uso de la información 
que alimente el adecuado desarrollo de los 
procesos de la Universidad que afectan a 
la mejora de la inclusión (contribuye a las 
metas 16.6. y 16.7 del ODS 16)

La información recopilada para describir este tipo 

de actuación responde a tres indicadores: esta-

blecimiento de una metodología para la recogida 

de información; definición de momentos, fuen-

tes, agentes e instrumentos; establecimiento de 

un procedimiento para el tratamiento y uso de la 

información.

En la misma línea del tipo de actuación anterior, ca-

racterizado por la ausencia de procedimientos de 

evaluación, en este caso, también encontramos un 

déficit en el desarrollo de mecanismos sistematiza-

dos para la obtención, análisis y uso de la informa-

ción que repercutan en la mejora de la inclusión. 

Las Comisiones asesoras con las que cuentan los 

servicios específicos del Área de Inclusión o del 

Área de Igualdad podrían servir como mecanismo 

en dicho sentido. No obstante, como se recoge en 

las entrevistas realizadas y en alusión a una de la 

Comisión de un servicio específico se ha manifes-

tado que: “tampoco hay una sensación de tener 

que rendir cuentas (…). No se evalúa cada actuación, 

cada cosa que se hace. Se toma nota de lo ocurri-

do como una valoración general, pero no se rinde 

cuentas ante ningún organismo” (Responsable). En 

Tabla 18. Fortalezas y Debilidades sobre Análisis de las Buenas Prácticas inclusivas en la Universidad

FORTALEZAS DEBILIDADES

Los responsables entrevistados son conscientes de que 
es importante seguir trabajando y reflexionando sobre 
la inclusión, al igual que promover actividades que den 
lugar a ello.

La existencia de prácticas realizadas en materia de in-
clusión podría conllevar la oportunidad de analizar su 
contribución.

Existen estrategias para proyectar públicamente y fuera 
de la Universidad debates actuales, específicamente, en 
materia de igualdad.

Ausencia de procesos de revisión y evaluación sistemá-
ticos y formales de las actuaciones realizadas por parte 
de los servicios específicos. Y tampoco para la identifica-
ción de “buenas prácticas” en materia de inclusión.

Omisión de indicadores en materia de inclusión en los 
procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA).

Falta de incentivos, al mismo nivel que la evaluación 
positiva de la actividad investigadora, para indicadores 
sobre inclusión en el contexto de la evaluación docente 
del profesorado.
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la misma línea, la Red de Equidad (constituida por 

un representante de PDI, PTGAS y estudiante en 

cada centro), podría servir para recoger informa-

ción para la mejora de las actuaciones de inclusión. 

Como ya se describió en el bloque A (tipo de ac-

tuación 1.4), existen dificultades por parte del Área 

de Inclusión para contactar con las personas que 

tienen discapacidad en la UCO (ya sean estudian-

tes, PDI, PI o PTGAS), lo que se convierte en un im-

pedimento para enviar información sobre el propio 

servicio. 

Tabla 19. Fortalezas y Debilidades sobre Procedimiento de obtención, Análisis y Uso de la información que alimente el 
adecuado desarrollo de los procesos de la Universidad que afectan a la mejora de la inclusión

FORTALEZAS DEBILIDADES

Las personas responsables identifican la necesidad de 
mejora sobre el uso de los procedimientos.

Ausencia de procedimientos sistematizados para la ob-
tención, análisis y uso de la información que repercuta 
en la mejora de los procesos de inclusión.

Dificultades para acceder a datos de personas con dis-
capacidad en la UCO (estudiantes, PDI, PI y PTGAS) lo 
que impide informar sobre los servicios específicos.

Tabla 20. Fortalezas y Debilidades sobre Procedimiento de Revisión y Mejora continua de las actuaciones inclusivas

FORTALEZAS DEBILIDADES

Inexistencia de procesos de evaluación de la efectividad 
y la validez de las prácticas inclusivas en la institución.

Ámbito 2. Revisión y mejora continua de las 
actuaciones

Para analizar la revisión y mejora de las actuacio-

nes se ha tenido presente los ámbitos de actua-

ción donde se analiza el procedimiento de revisión 

y mejora continua de las actuaciones inclusivas 

dentro de la UCO y el procedimiento de evaluación 

del impacto en los procesos de mejora de calidad 

internos y externos.

Tipo de actuación 2.1. Procedimiento 
de revisión y mejora continua de las 
actuaciones inclusivas (contribuye a las 
metas 16.6. y 16.7 del ODS 16)

Este tipo de actuación está estrechamente rela-

cionado con lo analizado en el ámbito anterior, por 

tanto, se puede concluir que hay inexistencia de 

procedimientos formales, estructurados y sistemá-

ticos que promuevan la evaluación de la efectividad 

y la validez de las prácticas inclusivas. En conse-

cuencia, las actuaciones inclusivas que se realizan 

no toman en consideración dichos resultados.
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BLOQUE C. ESTUDIANTADO

El bloque C, relativo al estudiantado, está dividido 

en cuatro ámbitos de actuación: políticas de cap-

tación y entornos y recursos accesibles para fu-

turo estudiantado universitario; procesos de aco-

gida de nuevo estudiantado y política estudiantil 

universitaria.

Ámbito 1. Políticas de captación de 
estudiantado 

Los tipos de actuaciones acerca de políticas de 

captación se refieren a la comunicación y coordina-

ción con enseñanzas previas, a la difusión de infor-

mación para el estudiantado de estas etapas y a la 

divulgación de información en medios de comuni-

cación y redes sociales sobre las distintas opciones 

de acceso a la universidad.

Tipo de actuación 1.1. Comunicación y 
coordinación con las enseñanzas medias 
y superiores no universitarias, así como 
con los Centros de Educación de Personas 
Adultas (contribuye a las metas 4.3 y 4.5 del 
ODS 4) 

La información alude a potenciar que las acciones 

de información y orientación se lleven a cabo des-

de un planteamiento inclusivo; organizar encuen-

tros/ferias presenciales y virtuales en las que se 

Tipo de actuación 2.2. Procedimiento de 
evaluación del impacto de las prácticas 
inclusivas (en los procesos de mejora de la 
calidad internos y externos) (contribuye a 
las metas 16.6. y 16.7 del ODS 16)

En coherencia con lo analizado anteriormente, se 

puede afirmar que la UCO carece de procedimien-

tos para la evaluación de las prácticas inclusivas, 

de ahí que no se incluyan sus resultados ni en las 

nuevas prácticas, ni tampoco, las prácticas inclusi-

vas sirven de indicador de calidad para otros infor-

mes externos. Algunos aspectos que fueron des-

critos en el Bloque A pueden servir para justificar 

dicha ausencia. En particular, la alusión que hacen 

las personas responsables entrevistadas a la falta 

de recursos, en concreto de personal especializa-

do en los servicios específicos.

Tabla 21. Fortalezas y Debilidades sobre Procedimiento de Evaluación del impacto de las prácticas inclusivas (en los 
procesos de mejora de la calidad internos y externos)

FORTALEZAS DEBILIDADES

Ausencia de procesos de evaluación de la calidad de las 
prácticas inclusivas.

Los resultados de calidad de las prácticas inclusivas no 
se utilizan como criterio de calidad en los informes de 
evaluación externos. 

Falta personal especializado en los servicios específicos 
para realizar el trabajo de evaluación de calidad de las 
actuaciones realizadas
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tenga en cuenta la inclusión de todo el estudian-

tado; y establecer una red de trabajo con los De-

partamentos de Orientación de los centros en las 

etapas educativas previas a la universidad que ga-

rantice una adecuada gestión de la información, de 

los apoyos y de los recursos necesarios para ase-

gurar la inclusión de todos los estudiantes.

La comunicación y coordinación con las enseñan-

zas previas a la universidad se centraliza a través 

del PACE-UCO, que en el curso 2022/2023 desa-

rrolla su IX edición. El Plan está compuesto por tres 

programas: visitas de la UCO a los IES y Centros 

Docentes Privados (CDP), visitas de los IES y CDP a 

la UCO y actividades lúdico-académicas. En el di-

seño del Plan se tiene presente la inclusión del es-

tudiantado en la UCO, aunque no se hace mención 

expresa a ninguna condición de vulnerabilidad, 

desigualdad o infrarrepresentación. 

Sí lo hacen, en cambio, el Proyecto Las Palmeras y 

el Programa Hipatia, funcionando, así, como estra-

tegias paralelas al PACE-UCO en la comunicación 

y coordinación con otras etapas educativas reco-

nocidas y valoradas en las entrevistas a la comu-

nidad universitaria. El primero de ellos tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vulnerabilidad 

social y económica de las familias que viven en la 

barriada de Las Palmeras de Córdoba a través de 

dos tipos de convocatorias reguladas por un con-

venio específico entre la Asociación Vecinal Unión 

y Esperanza de las Palmeras y la UCO. Una de las 

convocatorias (de Ayudas para favorecer la incor-

poración y promoción académica del alumnado del 

barrio de Las Palmeras en la UCO) destina becas 

por curso académico (3 becas por curso académi-

co con posibilidad de renovación, siendo 6 las ayu-

das concedidas en el curso 2022-2023) para cubrir 

necesidades básicas de familias que tienen algún 

miembro cursando Educación Secundaria Obliga-

toria, Formación Profesional o Bachillerato, con el 

objeto de facilitar la continuación de sus estudios 

y su futuro acceso a titulaciones universitarias. El 

segundo tipo de convocatorias (de Voluntariado 

universitario de acompañamiento a alumnado del 

Barrio de las Palmeras para cursar titulaciones ofi-

ciales de Grado en la UCO) selecciona a estudian-

tes voluntarios/as de la UCO para que acompañen, 

informen y orienten durante el curso académico al 

alumnado becado. En el caso del Programa Hipa-

tia se trata de una iniciativa de mentoría que ejerce 

profesorado universitario con alumnado de altas 

capacidades intelectuales en colaboración con la 

Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, For-

mación Profesional, Universidad, Investigación e In-

novación en Córdoba. Sus objetivos son incremen-

tar la motivación y el futuro acceso de estudiantes 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en la universidad; dar a conocer la UCO en cuanto 

a sus titulaciones, campus y servicios; y poner en 

valor sus líneas de investigación.

En relación con el PACE-UCO, incluye actividades 

presenciales dirigidas a IES, por lo que los y las es-

tudiantes que siguen otras trayectorias académicas 

(formación profesional o ámbito laboral) afirman no 

haber podido participar en este tipo de actividades: 

“como no estés metido en un círculo de un instituto 

y estés fuera es realmente complejo el acceder a 

un Grado” (Estudiante). Los y las que cursaron estu-

dios en IES sí aluden haber asistido, aunque valoran 

la información ofrecida como insuficiente y circuns-

crita a cuestiones administrativas o a la tipología de 

grados a estudiar, no recuerdan menciones a inclu-

sión o servicios de apoyo. 

Este programa, se trata de acciones que implican 

un trabajo coordinado, en red, con el equipo de 

Orientación de la Delegación Territorial de Desa-

rrollo Educativo y, a su vez, con los Departamentos 

de Orientación de los centros. De hecho, son estos 

Departamentos los que comunican a la Delegación 

la información que desean recibir por parte de la 

UCO en estas actividades, tal y como afirman las y 

los responsables entrevistados: 

Este año en las jornadas PACE-UCO, los orientadores 
de los centros nos pidieron específicamente que, de 
forma específica, que se le hablara de atención a la 
diversidad, inclusión. Querían saber cómo, el alum-
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nado que tenía necesidades específicas que ya se 
estaban cubriendo, cómo se integraban en su etapa 
universitaria. (Responsable) 

Lo que muestra que existe demanda, tanto por par-

te de los Departamentos de Orientación, como de 

estudiantes, de atención a la diversidad. 

Lo que creo que es que existe cuando hay proble-
mas, es cuando demandan. Y eso nos obliga a todos 
a hacer un esfuerzo porque la universidad es muy 
grande, tiene muchos servicios y no todo el mundo 
tiene que conocerlos todos. A medida que lo vas ne-
cesitando es cuando demandas. (Responsable)

Sin embargo, más allá de la demanda específica, 

las y los responsables aluden no tener informa-

ción acerca de las personas con discapacidad o 

de otras condiciones de desigualdad e infrarrepre-

sentación de estudiantes en enseñanzas previas a 

la universidad (al margen de aquellas que solicitan 

participar en los programas de Palmeras e Hipatia) 

por cuestiones relacionadas con la protección de 

datos y por la lentitud de los procedimientos: “no 

tenemos maneras de llegar a los estudiantes con 

discapacidad para enviarles información” (Respon-

sable). Desconocimiento que se acentúa en el caso 

de condiciones asociadas a la salud mental, al que 

se suman, además, dificultades relacionadas con 

la escasez de recursos para abordar algunas si-

Tabla 22. Fortalezas y Debilidades sobre Comunicación y coordinación con las enseñanzas medias y superiores no 
universitarias, así como con los Centros de Educación de Personas Adultas

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existen actividades de orientación e información para 
enseñanzas previas a la universidad, tanto generales 
como dirigidas a colectivos específicos (condición soci-
o-económica y altas capacidades intelectuales). 

Existencia de un programa centrado en la condición so-
cioeconómica con voluntad de proyección comunitaria.

Implicación de estudiantado universitario en uno de los 
programas de captación (Programa Las Palmeras).

Existencia de un Plan de captación de estudiantado con-
solidado (edición IX).

Se ofrece información relativa a políticas inclusivas y ser-
vicios de apoyo.

Trabajo en red, coordinado, entre distintas administraci-
ones educativas.

PACE-UCO circunscrito a actividades con IES y CDP.

Información ofrecida en PACE-UCO insuficiente (orienta-
da a cuestiones administrativas y títulos).

Información al estudiantado de enseñanzas medias, rela-
tiva a políticas inclusivas, es ofrecida a demanda especí-
fica de Departamentos de Orientación, no generalizada.

Ausencia de coordinación entre administraciones edu-
cativas y sanidad.

Escasez de recursos para ofrecer información y servicios 
de forma más efectiva.

Demanda de formación del profesorado sobre inclusión 
y salud mental, y de especialistas.

Ausencia de evaluación del programa de captación Las 
Palmeras.

tuaciones y con la formación del profesorado. Este 

asunto es reiterado para el caso de estudiantes 

con discapacidad para los cuales se ha solicitado 

su identificación a través del Distrito Único Andaluz 

de manera que la oferta de servicios por parte de la 

universidad sea más efectiva.
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Tipo de actuación 1.2. Difusión de 
información para alumnado en etapas 
previas a la universidad desde una 
perspectiva inclusiva (contribuye a las 
metas 4.3 y 4.5 del ODS 4)

En este tipo de actuación se hace referencia a pro-

porcionar información accesible a través de los 

medios de comunicación, portales, redes sociales 

de los servicios ofertados para las personas en si-

tuación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas; 

facilitar información específica para futuros estu-

diantes en situación de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentados a través de los Servicios de Información y 

Orientación de las Universidades (SIOU) sobre sus 

cartas de servicios; e informar de manera clara y 

precisa sobre los requisitos de acceso imprescin-

dibles para adquirir las competencias exigidas en 

las distintas titulaciones, así como sobre los ajustes 

razonables posibles.

La UCO centraliza el conjunto de la información 

dirigida al estudiantado a través del Portal de In-

formación al Estudiante (PIE) cuyos vídeos alojados 

en este sitio web recientemente han pasado a estar 

subtitulados. No se trata de un sitio web específico 

para proporcionar información para futuros estu-

diantes en situación de vulnerabilidad o infrarre-

presentados, si bien se está avanzando en la pro-

porción de información accesible en los distintos 

medios y servicios ofertados, por ejemplo, con la 

subtitulación de vídeos informativos. 

Aunque en algunos servicios como el PIE se pue-

den comprobar estos avances, no es una prácti-

ca sistematizada en el conjunto de la página web 

de la UCO como pone de manifiesto una persona 

responsable: 

Sí es cierto que las presentaciones que hacemos en 
el PACE-UCO no están adaptadas, no van con sub-
títulos y a lo mejor… porque confiamos que cuando 
se organizan (…) si hay alguien con alguna necesidad 
especial pues sí se prepararían los materiales espe-
cíficos. (Responsable)

Además, el diseño de la difusión de la información 

en la universidad se presenta de manera reactiva, 

a petición de las propias personas interesadas con 

necesidades de una adaptación específica. En este 

sentido, el hecho de que la universidad no propor-

cione información de manera accesible, proactiva y 

sistematizada es justificado por parte de responsa-

bles porque no existe demanda explícita: “Tampo-

co hemos recibido peticiones de otras cuestiones 

diferentes” (Responsable). 

Concretamente, se pretende que la información 

específica sobre las cartas de servicios para futuros 

estudiantado universitario en situación de vulnera-

bilidad o infrarrepresentados sea visible a través de 

las distintas áreas que forman el Vicerrectorado de 

Igualdad, Inclusión y Compromiso Social. De ma-

nera específica, las áreas de Igualdad, Inclusión y 

Cooperación participan en los eventos de orien-

tación dando así visibilidad a estos servicios en un 

stand, por ejemplo, durante las jornadas de Orien-

tación Vocacional para el alumnado de educación 

secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos forma-

tivos de grados superiores (OrientaUCO).

Asimismo, en las entrevistas realizadas se insiste 

en el en trabajo coordinado realizado entre el Vice-

rrectorado de Estudiantes y Cultura y el Vicerrecto-

rado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social: 

“siempre contamos con el Vicerrectorado de Inclu-

sión que revisamos la normativa para que esté todo 

acorde a ofrecer ese servicio” (Responsable).

Sobre la información ofrecida por la institución y, 

de forma específica, sobre los requisitos para el ac-

ceso y la adquisición de las competencias exigidas 

en las titulaciones, así como sobre los ajustes ra-

zonables posibles, el estudiantado percibe insufi-

ciente la información recibida; valorando, en mayor 

medida, los canales informales de información, no 

pertenecientes a la UCO (amigos, familiares, cono-

cidos). Por tanto, el estudiantado manifiesta no dis-

poner de información clara y precisa previa al ac-

ceso a la universidad acerca de servicios ofertados 

para las personas en situación de vulnerabilidad o 
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infrarrepresentadas, tampoco sobre servicios de 

orientación. Sobre la disponibilidad de información 

referida a las competencias de cada Grado, el pro-

fesorado participante en el grupo focal (especial-

mente de la macroárea de Ciencias), coincidía en 

señalar la ausencia de información al respecto, en 

particular para estudiantado con discapacidad o 

necesidades específicas. 

Esta visión contrasta con la perspectiva de respon-

sables de la institución que perciben avances en 

la accesibilidad de la web, así como en la dispo-

nibilidad de información procedente de distintos 

vicerrectorados: 

En lo que es la estructura de la web, sí se intentó 
hace pocos años que todo el mapa web fuera más 
intuitivo para que fuera más fácil poder localizar la in-
formación. Eso sí parece que se ha conseguido, pero 
claro, es un trabajo permanente (…). (Responsable)

No obstante, se admite haber detectado insuficien-

cias y posibles mejoras al respecto que se están 

trabajando: 

Sí se había detectado que había un poco de falta 
de información a la hora de llegar a la universidad y 
ahora mismo precisamente estamos trabajando en 
hacer una guía de bienvenida, con un lenguaje ase-
quible, breve, en la que figure toda esta información 
de la que estamos hablando. (Responsable)

Tabla 23. Fortalezas y Debilidades sobre Difusión de información para alumnado en etapas previas a la universidad 
desde una perspectiva inclusiva

FORTALEZAS DEBILIDADES

Información accesible al estudiantado a través de vídeos 
subtitulados en el Portal de Información al Estudiante.

Visibilidad de las áreas de Igualdad, Inclusión y Coope-
ración en eventos OrientaUCO.

Trabajo coordinado en el Vicerrectorado de Igualdad, 
Inclusión y Compromiso Social en lo relativo al cum-
plimiento de la normativa y publicidad de su carta de 
servicios.

Se perciben avances en accesibilidad de la web 
institucional. 

Se da respuesta a las solicitudes de información para 
necesidades específicas cuando son demandadas por 
personas concretas.

Según el estudiantado la información disponible en la 
web de la UCO o los ajustes que se pueden realizar, 
para las y los estudiantes que la necesiten, se considera 
insuficiente.

La difusión de información para estudiantes en situacio-
nes de vulnerabilidad o infrarrepresentación se adapta 
cuando hay una demanda específica.
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Tipo de actuación 1.3. Divulgación de 
información general en medios de 
comunicación y redes sociales sobre las 
opciones de acceso a la universidad de las 
personas en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentadas (contribuye a las metas 
4.3 y 4.5 del ODS 4)

Este tipo de actuación alude a difundir la exis-

tencia de servicios universitarios de apoyo a 

las personas en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentadas.

La información sobre las opciones de acceso a la 

universidad y los servicios universitarios de apo-

yo de los que dispone la UCO para personas en 

situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación 

se difunde, principalmente, a través del PACE-UCO 

a demanda específica de los Departamentos de 

Orientación de los centros educativos. “Los centros 

educativos son los que seleccionan qué centro de 

la UCO quiere visitar o qué centro quiere que los 

visite. Entonces si tiene algún estudiante con nece-

sidades especiales, entonces se comunica con el 

centro” (Responsable). 

Sin embargo, los y las estudiantes refieren no haber 

tenido información previa sobre distintas opciones 

y modalidades de acceso, así como de los servicios 

de apoyo ofrecidos por la UCO para personas en 

situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación: 

Yo, como ya era mayor para empezar una carrera, 
pensaba que tendría que haber un cupo o algo que 

se adapte un poco más a mi peculiaridad y la verdad 
que no lo encontré. Y al final accedí, casi de milagro, 
en una convocatoria ordinaria en el cupo que en-
traban los de bachillerato, los de ciclos… Pero claro, 
yo había hecho bachillerato hace 15 años, entonces 
tenía una nota media que no era sobre 14, que era 
sobre 10, en fin… al final pude entrar, pero no fui ca-
paz, no vi el recurso, si es que existe, que no lo sé 
tampoco, si para mayores de 30 años por ejemplo se 
accedía de otra forma, yo eso al menos no lo encon-
tré. (Estudiante)

Además, afirman, se trata de una información cuya 

divulgación se dirige a un colectivo de característi-

cas y edad concretas (que cursa estudios en un IES), 

por lo que, demandan que las políticas de captación 

de estudiantes tengan un alcance más amplio. 

Para hablar de acceso nos tenemos que remontar 
un poquito más atrás. ¿Qué es la universidad para 
la población? Yo en mi caso, la universidad era un 
ente imposible de alcanzar y nunca tenía el objetivo 
de alcanzarlo porque lo veía como para otro tipo de 
gente, por así llamarlo. Entonces yo veo la universi-
dad como eso, como que desde primera hora tiene 
que estar más cerca de la población, a los menores, 
a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y desde 
un primer momento conocer qué es la universidad 
y cómo se accede a la universidad desde todos los 
campos que estábamos hablando: si eres una perso-
na con diversidad funcional, si eres mayor de 25 o de 
45… (…) Entonces ese halo o como se quiera llamar es 
muy importante deshacerlo y que la universidad sea 
accesible y sea vista por la población como un lugar 
donde tú sigas formándote y desarrollándote como 
persona, y también un lugar donde después puedas 
trabajar. (Estudiante)

Tabla 24. Fortalezas y Debilidades sobre Divulgación de información general en medios de comunicación y redes sociales 
sobre las opciones de acceso a la universidad de las personas en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existen canales de divulgación de la información rela-
tiva a servicios de apoyo y modalidades de acceso a la 
universidad.

Coordinación con enseñanzas previas a la universidad 
y Delegación de Educación respecto a la difusión de 
información.

A pesar de la existencia de canales de divulgación de la 
información relativa a servicios de apoyo y modalidades 
de acceso a la universidad, la información se evidencia 
insuficiente.

Información para estudiantes en situaciones de vulnera-
bilidad o infrarrepresentados se difunde a demanda de 
Departamentos de Orientación de IES y CDP.
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Ámbito 2. Entornos y recursos accesibles 
(diseño y accesibilidad universales) 

Las actuaciones incluidas en este ámbito analizan 

los programas de apoyo para facilitar la transición 

a la universidad del estudiantado en situación de 

vulnerabilidad o infrarrepresentado y la coopera-

ción con familias y entidades sociales relacionadas 

con estas situaciones en ese momento de tránsito.

Tipo de actuación 2.1. Desarrollo de 
programas de apoyo para facilitar la 
transición del estudiantado en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentado en la 
universidad (contribuye a las metas 4.3, 4.5 y 
10.4 de los ODS 4 y 10)

Se hace referencia a la revisión y actualización de 

las adaptaciones en las pruebas de acceso (Prueba 

de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU), 

mayores de 25...) e información de los cupos de re-

serva en las distintas titulaciones; informar y ayu-

dar desde la universidad a reorientar los estudios 

universitarios inicialmente elegidos para prevenir 

el abandono temprano; e incluir becas que garanti-

cen un acceso inclusivo a la universidad.

Tanto las entrevistas a responsables como a estu-

diantes evidencian que la UCO no desarrolla nin-

gún programa de tránsito de manera específica, no 

hay ningún procedimiento establecido ni con ca-

rácter general ni para colectivos porque se concibe 

como un proceso personal y, por tanto, la atención 

durante el mismo es individualizada y adaptada a 

cada situación, tanto en lo referido a las adaptacio-

nes de pruebas de acceso como a la información y 

orientación sobre titulaciones y servicios de apoyo. 

Para ello, los y las responsables aluden al contac-

to frecuente mantenido con las orientadoras y los 

orientadores de los IES y la Delegación Territorial 

de Desarrollo Educativo, así como con la coordi-

nación de las pruebas de acceso a la universidad, 

poniéndose a su disposición para realizar el ase-

soramiento que se requiera al respecto, así como 

la adaptación de pruebas de acceso cuando haya 

sido requerida por los centros educativos.

Solo lo hacemos a demanda. Me preguntó un orien-
tador que tenía un estudiante que barajaba entre 
dos o tres centros y quería saber cómo estaban pre-
parados esos centros para atender a un estudiante 
concreto en cada centro. Y entonces es cuando le 
explicamos el servicio de atención a la diversidad. 
Le insistimos mucho, ellos lo tienen que comunicar 
desde el principio. Y además ya le facilitamos la pá-
gina web, le facilitamos todo, le damos los números 
de teléfono, le damos el correo electrónico. Yo lle-
vaba la foto para que lo vieran todo y le decimos no 
esperéis a empezar a contactar porque dependien-
do del problema que sea. Porque no se adaptan los 
materiales de un día para otro. (Responsable)

Se insiste en que, como la institución no tiene in-

formación previa sobre la particularidad de ningún 

estudiante, solo cabe realizar acciones de manera 

reactiva a la demanda específica. De ahí que el en 

el Reglamento 24/2019 de Régimen Académico 

de los Estudios Oficiales de Grado de la UCO no se 

indiquen adaptaciones específicas en los procedi-

mientos de admisión y matrícula y únicamente se 

haga referencia a la posibilidad de solicitar deduc-

ción de la cuantía de matrícula para el estudian-

tado que acredite su condición de discapacidad o 

víctima de violencia de género, acogiéndose a la 

normativa de orden superior vigente. En la misma 

línea, la Resolución Rectoral de 22 de septiembre 

de 2022, por la que se establecen las normas de 

la matrícula del curso 2022-2023 en las titulaciones 

oficiales de la UCO, indica que “el alumnado con 

más de un 33% de discapacidad está exento de pa-

gar la matrícula universitaria”.

En coherencia, tan solo los y las estudiantes que 

habían hecho uso de adaptaciones o servicios de 

apoyo por condiciones específicas, conocían la 

existencia de estos recursos y servicios y las opor-

tunidades para el tránsito que ofrecían. Un es-

tudiante de primer curso, haciendo alusión a los 

programas de apoyo para facilitar la transición diri-

gidos a estudiantes en situación de vulnerabilidad, 

infrarrepresentación o desigualdad, afirmaba que: 
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En la universidad, en las jornadas de orientación, nos 
guiaron respecto a las aulas que eran alternativas 
para programar, ciberseguridad… todo súper bien 
explicado, nos enteramos perfectamente. Es muy 
difícil compaginarlo con los estudios, pero… La UCO 
deporte también lo expuso perfectamente, pero lue-
go de todos estos apartados de la UCO yo no sabía 
nada. (Estudiante)

Sin embargo, en aquellos casos en los que se ha 

realizado alguna adaptación o se ha hecho uso de 

algún servicio se valora muy positivamente, aun-

que se reconoce (tanto por parte del estudianta-

do como de responsables) que son servicios y 

áreas (específicamente el Área de Inclusión) poco 

visibles: 

Yo creo que debería (...) hacerse valer. Por ejemplo, 
cuando fui a reunirme con la mujer, me metí en 
un laberinto para encontrar la habitación… No digo 
que se ponga lo primero que vea en la entrada, no 
sé, pero quizás en los mapas al igual que se pone 
Aula 1, poner alguna letra o símbolo que lo indique. 
(Estudiante)

Con la intención de facilitar el acceso a la universi-

dad del estudiantado en situación de vulnerabili-

dad o infrarrepresentación, además de la exención 

o deducción de cuantía de matrícula mencionada 

con anterioridad, la UCO dispone de becas que 

pueden solicitar bajo condiciones específicas, tal 

y como indica en su artículo 12 sobre derechos y 

deberes de los estudiantes el Decreto 212/2017, de 

26 de diciembre, por el que se aprueba la modifi-

cación de EUCO (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 

2018), aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de 

octubre: “a) Estudiar y a la igualdad de oportunida-

des y no ser discriminados por circunstancias per-

sonales o socio-económicas, incluida la discapaci-

dad, en el acceso a la Universidad, ingreso en los 

centros, permanencia en la Universidad y ejercicio 

de sus derechos académicos”. 

Las diversas tipologías de becas se articulan en 

la sección de convocatorias propias del Portal de 

Información para Estudiantes. Las que se encuen-

tran con convocatorias vigentes en el curso actual 

2022-2023 se pueden englobar en dos grupos. El 

primero de ellos, denominado “Becas Solidarias”, 

atiende a condiciones económicas y se desarrolla 

por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura en 

colaboración con Santander Universidades. Con-

templa cuatro opciones: becas de matrícula de 

Grado y Máster (según número de solicitudes, con 

un presupuesto de 200.000 euros), de transporte 

interurbano (62 becas de 400 euros), de copistería 

y material de estudio (50 becas de 200 euros) y de 

alojamiento (30 becas de 1.000 euros). Al respecto 

de este tipo de becas, un responsable entrevistado 

argumenta la necesidad de reformular los criterios 

de adjudicación e incorporar indicadores de índole 

social:

Estamos planteando para becas que existen como 
Becas Santander y otras, estamos pensando en in-
cluir cláusulas de exclusión social (...). Pero es cierto 
que cada una de estas becas está gestionada por 
diferente unidad y entonces no hay una homogenei-
dad. Habría que incluir criterios de inclusión, criterio 
social… (…), porque tenemos que reformular las becas 
Santander y otras y tenemos que incluir otros crite-
rios. (Responsable)

El segundo grupo, a cargo del Vicerrectorado de 

Estudiantes y Cultura, incluye ayudas destinadas 

a estudiantado en riesgo de exclusión social cuya 

convocatoria define como aquel: 

cuya situación de dificultad socioeconómica extre-
ma pueda interferir en el inicio o continuidad de sus 
estudios, por circunstancias sobrevenidas e inespe-
radas y atendiendo a los siguientes colectivos: a) or-
fandad absoluta; b) pertenencia a unidades familia-
res monoparentales; c) sustentadores principales en 
situación de desempleo; d) víctimas de violencia de 
género; e) Discapacidad; y f) Cualquier otra situación 
extrema que sea considerada como tal por la Comi-
sión de Selección. (Resolución de 8 de noviembre de 
2022, del Vicerrectorado de Estudiantes y Transpa-
rencia, por la que se convocan Becas para el estu-
diantado en riesgo de exclusión social para el curso 
2022/2023)

En línea con lo que ya se ha indicado previamente 

en el bloque A acerca de los servicios de apoyo, se 
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advierte desconocimiento por parte del estudian-

tado de estos tipos de becas, tanto en las entrevis-

tas realizadas a responsables como a los propios 

estudiantes, que además se evidencia en la inexis-

tencia de solicitudes en algunas de sus convocato-

rias específicas.

Además, la UCO dispone de un conjunto de be-

cas tanto propias como en colaboración con otras 

agencias e instituciones para la atracción de es-

tudiantado extranjero de países latinoamericanos 

y africanos. En lo referente a becas propias, son 

dos las convocatorias del Vicerrectorado de Es-

tudiantes y Cultura: Programa Iberoamérica-UCO 

Grado, para estudiantes de nacionalidad perua-

na o ecuatoriana y Programa Iberoamérica-UCO 

Máster, para estudiantes de Ecuador, consistentes 

en la exención del pago de matrícula y, en algunas 

modalidades, alojamiento en residencia universi-

taria. Asimismo, el Vicerrectorado de Estudios de 

Posgrado colabora con la Fundación Mujeres por 

África en su programa “Learn África” y ofrece be-

cas para favorecer el acceso a estudios de Máster, 

al igual que con la Fundación Carolina y la AUIP 

con becas dirigidas a estudiantes de países ibe-

roamericanos para que completen su formación 

en España, aportando ayudas de matrícula, aloja-

miento y manutención.

A estas tipologías de becas se suman, a finales del 

curso 2022/2023, dos tipos de ayudas destinadas 

a personas refugiadas procedentes de Ucrania 

afectadas por el conflicto (Reglamentos 22/2023 y 

23/2023 de Consejo de Gobierno, en sesión ordina-

ria de 24 de mayo de 2023, por los que se aprueban 

las Bases Reguladoras de las Ayudas a personas 

refugiadas procedentes del conflicto en Ucrania 

para la realización de actividades formativas y Ayu-

das de alojamiento en residencias universitarias y 

manutención para personas refugiadas proceden-

tes del conflicto en Ucrania). Estas ayudas tienen 

por objeto sufragar “los costes de matrícula en ac-

ciones formativas de la UCO y servicios vinculados 

a la UCO, para la incorporación en estudios univer-

sitarios o estudios que fomenten la empleabilidad”, 

así como “los costes de alojamiento en residen-

cias universitarias y manutención a estas personas 

cuando existe una vinculación con la UCO”.

Tabla 25. Fortalezas y Debilidades sobre Desarrollo de programas de apoyo para facilitar la transición del estudiantado 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentado en la universidad

FORTALEZAS DEBILIDADES

Apoyo en el tránsito personalizado, a demanda, en coor-
dinación con Departamentos de Orientación y coordina-
ción PEvAU.

Existencia de diversas tipologías de becas dirigi-
das a estudiantado en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentación.

Colaboraciones de UCO con diversas agencias, empre-
sas, instituciones y colectivos nacionales e internaciona-
les para ofrecer oportunidades de acceso a estudian-
tes. 

Poca visibilidad de servicios de apoyo para el estudian-
tado en general.

Estudiantes desconocen las propuestas de apoyo para 
facilitar la transición, como medidas de deducción o 
exención de pago o becas propias de la UCO para co-

lectivos específicos.
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En relación con el fomento de foros de cooperación 

con el tejido asociativo relacionado con personas 

en situación de vulnerabilidad o infrarrepresenta-

das, el convenio específico entre la Asociación Ve-

cinal Unión y Esperanza de las Palmeras y la UCO, 

ya referido anteriormente, cumple con dicho obje-

tivo en la medida que promueve la mejora de  las 

condiciones de vulnerabilidad social y económica 

de las familias que habitan en la barriada de Las 

Palmeras mediante becas a estudiantes que moti-

ven su acceso a la Universidad. Asimismo, los res-

ponsables manifiestan en las entrevistas realizadas 

que la institución mantiene numerosos convenios 

de colaboración con entidades sociales e institu-

ciones de carácter social (ejemplo de ello son Fe-

pamic o Down, entre otras) aunque su objetivo sea 

más amplio que facilitar el tránsito de dichos colec-

tivos a la Universidad.

Tipo de actuación 2.2. Cooperar con las 
familias y entidades sociales relacionadas 
con las personas en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentadas 
(contribuye a las metas 4.3, 4.5 y 10.4 de los 
ODS 4 y 10)

Se hace referencia al fomento de foros de coope-

ración con el tejido asociativo relacionado con per-

sonas en situación de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentados y a la implicación de agentes de interés 

(entidades y asociaciones) en el diseño universal. 

A pesar de no haberse profundizado en las rela-

ciones entre la institución y la sociedad (bloque no 

analizado en este diagnóstico, tal como se expli-

ca en el capítulo 3 de metodología), la información 

analizada y las entrevistas realizadas apuntan a 

ausencia o, al menos, escasez de referencias en el 

sentido que apuntan los indicadores de este tipo 

de actuación. 

Tabla 26. Fortalezas y Debilidades sobre Cooperar con las familias y entidades sociales relacionadas con las personas 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de numerosos convenios, programas y ayu-
das con entidades sociales relacionadas con personas 
en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión 
social. 

Ausencia de acciones dirigidas a cooperar con familias o 
entidades sociales con estudiantado en situación de vul-
nerabilidad o infrarrepresentación justo en el momento 
de transición a la universidad. 

Ausencia de acciones para implicar a agentes de interés 
(entidades y asociaciones) en el diseño universal para el 
acceso a servicios y recursos.
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Ámbito 3. Proceso de acogida de nuevo 
estudiantado y vida universitaria

Las actuaciones incluidas en este ámbito aluden 

al diseño, desarrollo y difusión de planes de infor-

mación para el estudiantado, atendiendo a la in-

clusión, así como al desarrollo de actividades for-

mativas complementarias desde una perspectiva 

inclusiva. En ambos casos se consideran los planes 

y actividades impulsados por la institución desde 

sus servicios y unidades centralizadas, no los espe-

cíficos de cada facultad o escuela.

Tipo de actuación 3.1. Diseño, desarrollo 
y difusión de planes de información para 
el estudiantado, atendiendo a la inclusión 
(contribuye a las metas 4.3 y 4.5 del ODS 4)

La información incluida hace referencia a reforzar y 

asegurar que los procesos administrativos (matrí-

cula, solicitud de becas, etc.) sean accesibles y se 

lleven a cabo desde un enfoque inclusivo; facilitar 

el acceso a servicios y productos de apoyo; instau-

rar catálogo de servicios basados en un diseño uni-

versal; dar a conocer, en un formato accesible, los 

servicios universitarios destinados al estudiantado; 

planificar actividades de sensibilización en temas 

de accesibilidad e inclusión; implementar un plan 

de comunicación y coordinación entre los servicios 

de apoyo a personas en situación de vulnerabili-

dad o infrarrepresentados tanto dentro como fuera 

de la universidad; y establecer canales accesibles 

para hacer llegar la información sobre los progra-

mas de movilidad nacional/internacional, progra-

mas de cooperación, voluntariado, etc.

En relación con reforzar y asegurar que los proce-

sos administrativos (matrícula, solicitud de becas, 

etc.) sean accesibles y se lleven a cabo desde un 

enfoque inclusivo, las y los responsables institu-

cionales coinciden en señalar que toda la informa-

ción dirigida al estudiantado está centralizada en el 

PIE que organiza la información disponible en tres 

grandes apartados: acceder a la universidad, estu-

diante de la UCO, y estudiantes que finalizan Grado. 

Se insiste en la necesidad de que el estudiante sea 

proactivo en la búsqueda de información.

Por su parte, el estudiantado califica los procedi-

mientos administrativos como accesibles, pero les 

falta información sobre el proceso en sí. Al respec-

to, justifican falta de conocimientos digitales para 

estos procesos, sobre todo cuando son realizados 

por primera vez, dificultad para comprender el len-

guaje empleado en los mismos, o no saber dónde 

solicitar asesoramiento en la propia universidad. 

Por ello, cuando tienen esa necesidad, tienden a 

solucionarla con familiares o amistades.

E2: es accesible, es fácil de rellenar, lo único es saber 
que has hecho todo lo que tenías que hacer (…) Falta 
información, como un índice sobre los pasos que hay 
que hacer.

E5: Yo nunca he hecho una matrícula sola porque 
no… Por ejemplo, yo no soy buena para los medios 
de la tecnología y aunque he intentado aprenderlo, 
me cuesta mucho aprender, sobre todo con las tec-
nologías. Así que siempre que se trata de poner el 
certificado digital, siempre necesito ayuda de mi tío 
que es mucho más experto en ese tema y es el que 
me ayuda (…) también tengo muchas dudas de qué 
casilla poner.

E5: A veces el lenguaje es demasiado formal y no lo-
gro enterarme de lo que quiere decir (sobre procedi-
mientos administrativos en la Universidad).

E4: (…) tengo constancia de que a mucha gente le ha 
costado muchísimo. Y al final es que conozcas a al-
guien… y yo por ejemplo en mi caso soy la primera 
persona en mi familia que ha ido a la universidad, y 
porque tengo contactos dentro de la universidad y 
me muevo, que si no… (…). Yo creo que la jornada de 
bienvenida fuera un poco más amplia, más tranqui-
la. También creo que estamos muy acostumbrados 
socialmente a ir al amigo del amigo (…). (Estudiantes)

Por tanto, el estudiantado universitario expresa 

recibir demasiada información y poco “filtrada”, lo 

que, según ellos y ellas, la hace poco accesible. 

Asimismo, reconocen que una vez han accedido 
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a la universidad reciben mucha información sobre 

todo lo que concerniente a la universidad a través 

del correo corporativo y no al que usan de forma 

particular, por lo que, lo perciben como un proble-

ma: “Siento que recibo más cosas de publicidad 

que las cosas importantes (…) me pasa muchas ve-

ces que la información que necesito saber no me 

llega o no me sale tan rápido como la publicidad 

sobre cosas de la universidad” (Estudiante).

Las conversaciones mantenidas con la comunidad 

universitaria evidencian la necesidad de mejorar la 

difusión de la información institucional general, ya 

que es reconocido como un problema el acceso 

a la información por parte del estudiantado. Las y 

los responsables institucionales manifiestan que la 

información se transmite por los canales oficiales 

como el Gabinete de comunicación, el correo insti-

tucional y listas de difusión institucionales o Boletín 

Oficial de la UCO (BOUCO). Sin embargo, se eviden-

cia que, tanto los formatos como los canales, utili-

zados por la institución no coinciden con los que 

emplea el estudiantado para obtener información:

Es un problema el que tenemos con los estudiantes 
y es que son totalmente pasivos. Si no le pones un 
vídeo ellos no leen. ¿El boletín de novedades de la 
UCO, eso? ¿Eso qué es? Y yo lo primero que digo es, 
a ver… tenéis que estar pendientes de todo lo que 
sale: de becas, de conferencias, de cursos de forma-
ción… de todo. Préstamos de bicicletas, préstamos 
de material informático…. Pero es que, si no llegas tú 
a clase y se lo explicas, ellos no miran. Entonces, yo 
creo que tienen la información, pero no acceden a 
ella. (Responsable)

Esta dificultad de difusión de la información hacia 

estudiantado se manifiesta como una situación no 

específica de la UCO. Al respecto, las y los respon-

sables institucionales expresan que: “Necesitamos 

estrategias para saber cómo llegamos mejor a los 

alumnos” (Responsable) y se empieza a pensar en 

posibles acciones para mejorar esta situación a 

través de canales utilizados de forma más habitual 

por el estudiantado como, por ejemplo, las redes 

sociales en vez del correo electrónico.

No sabemos llegar de una manera que les llegue 
toda la información. Lo que pasa que claro, yo estuve 
hace poco en una reunión con la CRUE-CLAU, con 
los Consejos de Estudiantes y era generalizado. Es 
decir, tenemos tantos, tantos, tantos, tantos servicios 
que al final, da un poco de pena, pero finalmente no 
tenemos la capacidad de dar toda la información y 
que la retengan. (Responsable)

De hecho, estamos analizando (...) se van a crear 
unos códigos QR y vamos a intentar mejorar la co-
municación. (Responsable)

Crear un canal de Telegram. A ver si les llega ahí la 
información y no tienen ni siquiera que estar entran-
do… (Responsable) 

Asimismo, además de la difusión, responsables en-

trevistados coinciden en manifestar su intención de 

mejorar también la accesibilidad a la información 

de manera que se utilicen distintos formatos como, 

por ejemplo, vídeos explicativos y subtitulados. 

Esta medida, se reconoce que aún no está siste-

matizada en toda la institución. 

La dificultad de acceso a la información que ex-

presa el estudiantado, debido tanto a su escasa 

accesibilidad (formatos) como a la no coincidencia 

entre la institución y sus prácticas habituales en la 

utilización de los mismos canales, ha dado lugar a 

la existencia de iniciativas por parte de algunas fa-

cultades para transmitir la información. Este es el 

caso de la guía de supervivencia de la estudian-

te elaborada por la Facultad de Filosofía y Letras 

(FyL). También, con esa finalidad, hay profesorado 

que reconoce lo conveniente que pudiera resul-

tar desarrollar esta labor de difusión en las aulas 

(anuncio en Moodle, recordatorio en clase…), aun-

que se discute la necesidad de hacer partícipe al 

estudiantado que debiera asumir la responsabili-

dad de informarse de forma más proactiva.

Desde posicionamientos más críticos entre el pro-

fesorado, se insiste en el hecho de diseñar la acce-

sibilidad a la información más allá de posibilitar el 

acceso exclusivamente a personas con discapaci-

dad sensorial (auditiva y visual): “Estamos acostum-
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brados a un entorno invidente o una persona con 

problemas de audición, pero a lo mejor hay otros 

problemas que se nos escapan” (PDI). Y desde el 

estudiantado se alude a la necesidad de avanzar 

en que “las guías de matrícula sean muy muy cla-

ras (...) y en distintos formatos” o “que la jornada de 

bienvenida fuera un poco más amplia, más tranqui-

la” (PDI).

De manera específica, el acceso a los servicios y 

productos de apoyo para personas en situación 

de discapacidad se realiza a través de la web del 

Área de Inclusión, servicio anunciado en la carta de 

servicios. Además, esta información se muestra en 

distintos formatos (escrito y auditivo), lo cual se in-

terpreta como información accesible. Sin embargo, 

la información del resto de servicios y portales de la 

web de la institución no ofrece este doble formato. 

El estudiantado manifiesta no tener conocimiento 

sobre la existencia de servicios específicos, como 

el Área de Inclusión o Unidad de Atención Psicoló-

gica y se pone en evidencia que esta información 

es más frecuente entre el estudiantado matricu-

lado en la FCEP que de otras facultades. Sobre la 

información ofrecida al estudiantado de nuevo in-

greso, más allá de la ofrecida en la web de la UCO, 

cada facultad diseña y planifica sus propias jorna-

das de acogida de manera independiente. Aunque 

las entrevistas no evidencian la implementación 

de un plan de comunicación y coordinación entre 

los servicios de apoyo a personas en situación de 

vulnerabilidad o infrarrepresentados dentro o fuera 

de la universidad, sí se ha detectado la valoración 

positiva que se hace por parte de responsables y 

profesorado al respecto, sobre todo vinculado al 

servicio realizado desde el Área de Inclusión, en 

particular en relación al Servicio de Evaluación de 

apoyos académicos y adaptaciones curriculares 

para estudiantes con discapacidad o con necesi-

dades específicas. 

La información en particular de programas de mo-

vilidad nacional/internacional se comunica a través 

de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y 

los programas de cooperación y voluntariado en la 

web del Área de Solidaridad y Cooperación (ASyC). 

En relación con el establecimiento de canales ac-

cesibles para hacer llegar la información de estos 

programas internacionales, las dificultades son las 

señaladas anteriormente y para toda la institución. 

En esta línea, y como consecuencia de la dificultad, 

en la difusión de la información hacia el estudian-

tado, se alude a la baja demanda o a la existencia 

de convocatorias de becas que quedan sin solicitu-

des: “A mí me da mucha pena, pero a veces se que-

dan algunas becas sin solicitar” (Responsable). De 

ahí que la institución esté planificando otros cana-

les para difundir la información, como son las redes 

sociales (Instagram, Telegram fundamentalmente).

De manera más concreta, en relación con estudian-

tado en situación de dificultad por razón de distin-

ta lengua u origen al español, y dando respuesta a 

las necesidades del estudiantado en el proceso de 

acogida, la UCO dispone de la figura de Tutor de 

movilidad (a través de las Bases Reguladoras para 

la Concesión de Tutores de Movilidad Internacional 

de Grado de la UCO) que pretende facilitar el pro-

ceso de acogida a nuevos estudiantes extranjeros. 

Como requisitos de estos/as tutores/as de movili-

dad deben estar matriculados en el Grado, obtener 

un B1 de inglés y tienen como función favorecer la 

integración en Córdoba como en la Universidad, 

mostrándole los recursos disponibles. 

Por otro lado, en relación con la planificación de 

actividades de sensibilización en temas de accesi-

bilidad e inclusión, tanto responsables como profe-

sorado y estudiantado reconocen la celebración de 

actividades con esta finalidad, pero de forma más 

puntual que sistematizada. Muestra de ello es la 

celebración del Día Internacional de las personas 

con discapacidad (3 de diciembre). Al respecto de 

este tipo de medidas de sensibilización, destaca la 

valoración positiva de las actuaciones organizadas 

por los Consejos de estudiantes por parte de las 

personas responsables de la institución:

Gracias al trabajo del Consejo de estudiantes, tene-
mos la suerte de contar siempre con muchas inicia-
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tivas, están muy, muy concienciados, muy preocu-
pados con el tema de inclusión y también con otros 
temas. Cada vez que hay un evento están preocupa-
dos. Vamos a preguntar si hay algún celíaco, vamos a 
preguntar si hay tal…. En todas, todas, todas, todas las 
actividades de estudiantes que se organizan desde 
el Consejo de Estudiantes están muy, siempre llevan 
algo relacionado con estos temas. (Responsable)

Además, por parte de responsables instituciona-

les se reconoce la necesidad de estas medidas, 

aunque se insiste en que “se necesitan recursos 

y tiempo para poder llevar a cabo todas las ideas 

que tenemos”. De manera paralela, también se ma-

nifiesta críticamente la falta de asistencia a las mis-

mas (tanto de profesorado como de estudiantado): 

“A veces andamos pidiendo favores porque no 

hay gente que acuda a las actividades (…) Muchas 

veces el estudiantado dice aquí estamos los con-

cienciados. Hay que llegar a los no concienciados”. 

En este sentido, se valora la participación del es-

tudiantado del centro intergeneracional “Francisco 

Santisteban” tanto en las actividades celebradas en 

la ciudad como en la provincia.

Tabla 27. Fortalezas y Debilidades sobre Diseño, desarrollo y difusión de planes de información para el estudiantado, 
atendiendo a la inclusión

FORTALEZAS DEBILIDADES

Por parte de responsables se reconoce un problema en 
el formato y canal de la difusión de la información con 
estudiantado y se planifican otros medios para hacer 
más efectiva la comunicación con el estudiantado.

La web del Área de Inclusión de la UCO difunde su infor-
mación tanto en formato escrito como auditivo.

Se valora de manera positiva el procedimiento del Área 
de Inclusión relacionado con el Servicio de Evaluación 
de apoyos académicos y adaptaciones curriculares 
para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
específicas.

Las facultades idean nuevas formas de comunicación 
con el estudiantado.

Se valora positivamente las actividades ideadas y de-
sarrolladas por el Consejo de Estudiantes en materia de 
Inclusión.

Se valora positivamente la asistencia a las actividades 
de sensibilización por parte del estudiantado del Centro 
Intergeneracional “Francisco Santisteban”.

El estudiantado manifiesta disponer de escasa informa-
ción, en concreto sobre los procedimientos administrati-
vos, en el proceso de acogida. Igualmente, no disponer 
de apoyos por parte de la institución para resolver trá-
mites de gestión académica y tener dificultad para com-
prender las instrucciones o el lenguaje empleado en los 
procesos administrativos.

El estudiantado manifiesta no tener información a pesar 
de reconocer que recibe demasiada información a tra-
vés del correo electrónico corporativo.

La información ofrecida en la web UCO no está presen-
tada desde el diseño universal.

Cuando se piensa en accesibilidad, fundamentalmente 
se describen medidas para personas con discapacidad 
sensorial (auditiva y visual) y no en medidas que benefi-
cien a todas las personas.

Ausencia de un Plan de comunicación o coordinación 
entre los servicios de apoyo a personas en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentados tanto dentro como 
fuera de la universidad. 

Dificultad para que las medidas de sensibilización/for-
mación sean acogidas por la comunidad universitaria 
“no concienciada”.

No existen programas específicos que tracen la conti-
nuidad entre la captación y el acompañamiento.
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Tipo de actuación 3.2. Desarrollo de 
actividades formativas complementarias 
desde una perspectiva inclusiva (contribuye 
a las metas 4.3 y 4.5 del ODS 4)

Los indicadores a los que se refiere la información 

aluden a diseñar, desarrollar y difundir actividades 

extraacadémicas pensadas desde una perspecti-

va inclusiva, haciendo hincapié en la participación 

del estudiantado en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentado; establecer un plan de forma-

ción accesible a todos los estudiantes en el uso 

de los diferentes servicios universitarios: bibliote-

cas, conserjerías, etc.; desarrollar programas de 

formación transversales destinados a todo el estu-

diantado, desde un enfoque inclusivo; y a la exis-

tencia de becas que garanticen proyección social 

de las personas en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentadas. 

Tanto estudiantes como responsables mencionan la 

existencia de actividades formativas complementa-

rias relacionadas con la inclusión, destacando entre 

ellas las menciones a cursos de lengua de signos 

y actividades formativas sobre igualdad entre mu-

jeres y hombres propuestas desde la Unidad de 

Igualdad. El estudiantado entrevistado muestra in-

terés en ellas, aunque reconocen baja participación 

(coincidente también con las impresiones manifes-

tadas por responsables) por distintos motivos: falta 

de tiempo, no son consideradas actividades útiles 

de cara a su futuro profesional, perciben que son 

poco valoradas en el ámbito universitario y laboral. 

E5: Siento que no tengo el tiempo suficiente para 
adentrarme más en la universidad y para ver esas 
cosas que ofrecen (…) al final te cierras mucho y te 
centras solo en los trabajos, las prácticas, en lo que 
pasa en tu clase.

E2: En Rabanales vamos todos a piñón con los estu-
dios. Creo que el alumnado no le daría importancia, 
no porque no la tenga, pero no tiene el atractivo para 
el alumnado para decir esto tiene importancia (…) que 
sea práctica, que en un futuro te pueda valer. Por-
que formarte como persona lo tenemos muy… es de 

la calle, es muy general. Por ejemplo, libros de au-
toayuda y todo eso que ayudan a cómo comportarte 
en cada situación. Creo que es muy importante y la 
gente no le da la importancia que tiene. Es como for-
marte en cómo ser tú para luego ser un profesional.

E3: O que no le va a contar, que no se le va a valorar 
en la universidad (…). Otra forma de encajar es que 
sea obligatorio, que el profesor diga hay que ir ahí. 
(Estudiantes)

Otro tipo de oportunidad formativa extraacadémi-

ca desde una perspectiva inclusiva constituye las 

becas UCO-CAMPUS en su modalidad B, Equidad. 

Se trata de ayudas a estudiantes para sufragar los 

gastos derivados del desarrollo de programas que 

fomenten:

Los valores de convivencia equitativa, inclusiva, e 
igualitaria entre todos los colectivos socioeconó-
micos. Asimismo, deberá incentivar el desarrollo de 
la universidad como agente de compromiso social, 
concienciado con la equidad mediante el apoyo a 
todos aquellos colectivos que luchen por una socie-
dad universitaria donde todos sus miembros tengan 
las mismas posibilidades. (Resolución de 9 de enero 
de 2023, del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, 
por la que se convocan Becas UCO-Campus Depor-
te y Equidad para el curso 2022/2023)

En cuanto a la formación en el uso de los diferen-

tes servicios universitarios, no existe un plan de for-

mación centralizado desde la institución, sino que 

cada facultad o escuela diseña procedimientos y 

actividades distintas, adaptadas a las posibilidades 

y servicios de cada centro. En cualquier caso, se 

trata de actividades formativas complementarias 

dirigidas a todo el estudiantado, incluso en algunos 

casos a la comunidad universitaria en general, no 

se percibe hincapié específico que anime la parti-

cipación del estudiantado en situación de vulnera-

bilidad o infrarrepresentado.

Énfasis que sí se evidencia, en cambio, en distintas 

oportunidades para realizar actividades formativas 

complementarias o prácticas externas remunera-

das que buscan la proyección social de las perso-

nas en situación de vulnerabilidad o infrarrepresen-
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tadas. Estas convocatorias requieren que se haya 

superado un porcentaje de créditos al estar tam-

bién vinculadas a la mejora de la empleabilidad. 

Están circunscritas a convenios específicos entre la 

UCO y distintas fundaciones y entidades que tie-

nen recogidos, entre sus criterios de selección, as-

pectos relacionados con la igualdad, la condición 

socio-económica y la discapacidad: 

• Programa GEN-Lidera. El objetivo del programa es 
“impulsar estrategias centradas en la incorporación de 
las universitarias al mercado laboral, fomentando su 
empleabilidad desarrollando un conjunto de medidas 
y acciones que hagan posible el progreso y el desa-
rrollo social y profesional del tejido laboral femenino 
especialmente en sectores técnicos (STEM). Para ello 
incorpora tres tipos de acciones: formación en prácti-
cas profesionales, mejora de las competencias profe-
sionales y orientación laboral. Están dirigidas a estu-
diantes en los últimos cursos de Grado o en Máster.

• Programa de Mentoring de excelencia para el desa-
rrollo del talento STEM femenino de la UCO, en cola-
boración con la Real Academia de Ingeniería. El objeto 
de dicha convocatoria en las dos ediciones que se han 
celebrado (2021 y 2022) es “la selección de las alum-
nas de los últimos cursos de Grado, o preferentemente 
de Máster en estudios STEM para que participen como 
mentoras en el Programa de Mentoring de Excelencia 
para el Desarrollo del Talento STEM Femenino, cuya 
finalidad es fomentar las vocaciones (…) con el fin de 
lograr una mayor presencia y visibilidad femenina en 
carreras STEM. La selección consiste en participar en 
un programa de mentorización para promover la inser-
ción laboral acompañadas de profesionales con pues-
tos de responsabilidad en compañías y asociaciones 
colaboradoras”.

• Programa UNIVERGEM de la UCO. A través de la sub-
vención concedida por el Instituto Andaluz de la Mujer 
a tal efecto, ofrece plazas de prácticas en empresas 
con objeto de “mejorar la empleabilidad de las univer-
sitarias en el mercado laboral y promover la toma de 
conciencia de las barreras de género ante el empleo, 
proporcionando itinerarios de inserción y recursos de 
acompañamiento”.

• Programa DACIU: Desarrollo de Altas Capacidades 
Intelectuales en la Universidad. La UCO participa, 
junto con otras universidades y empresas del esta-
do español, en esta iniciativa impulsada por la Fun-
dación Avanza y en colaboración con ANECA con el 
objetivo ofrecer actividades de investigación y profe-
sionales para estudiantes universitarios de Grado (a 
partir de segundo) y Máster con Altas Capacidades 
Intelectuales.

• Programa de becas Prácticas Fundación ONCE-CRUE 
Universidades Españolas. A través de su participación 
en este programa, la UCO dispone de oferta para la 
realización de “prácticas académicas externas dirigi-
das a estudiantado con discapacidad legalmente re-
conocida, igual o superior al 33%, que hayan superado 
más del 50% de los créditos de Grado y/o Máster, con 
el objetivo de mejorar su empleabilidad y oportunida-
des futuras de empleo”.

• Becas Fundación CajaSur. Mediante el convenio es-
tablecido entre la UCO, la Fundación CajaSur, la Fun-
dación Convisur y la Fundación Universitaria para el 
Desarrollo de la provincia de Córdoba (FUNDECOR), 
se establece un programa de prácticas externas a es-
tudiantes universitarios que tiene en cuenta la renta 
familiar como criterio de selección. 

Tabla 28 Fortalezas y Debilidades sobre Desarrollo de actividades formativas complementarias desde una perspectiva 
inclusiva

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de actividades de formación complemen-
tarias, especialmente vinculadas a lengua de signos y 
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

Existencia de becas que buscan la proyección social 
de estudiantes infrarrepresentados o en situación de 
vulnerabilidad.

Poca participación de estudiantes en actividades de for-
mación complementaria.

En el desarrollo de actividades formativas complementa-
rias no se hace hincapié en la participación de estudianta-
do en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

No hay un plan de formación complementaria accesible, 
centralizado desde la institución y para todos los estu-
diantes, en el uso de los diferentes servicios universitarios.
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estamos perdiendo una vida entera de oportunida-
des universitarias que yo no sabía que existían ni la 
mitad. (Estudiante)

La escasa participación que deriva de estos ele-

mentos es corroborada por responsables institu-

cionales, quienes manifiestan su preocupación por 

la pasividad del estudiantado en cuanto a la partici-

pación en Órganos de Gobierno, especialmente en 

los Departamentos:

Estamos en las mismas, nadie quiere ser delegado, 
nadie quiere ser…. Son los mismos en todo. La infor-
mación está, pero los estudiantes son muy pasivos 
(…) La información está y quién quiere estar en el con-
sejo de gobierno y quien quiere estar en la política 
universitaria está. (Responsable)

Sería muy importante que estuvieran porque por los 
Departamentos pasan las guías docentes, se aprue-
ban muchas cosas que son importantes. Y estar ahí 
les cuesta. A mí en petit comité me han dicho, sí, pero 
yo a las reuniones de los consejos de departamento 
no voy porque tienen como un poco de miedo (…). 
La participación estudiantil tiene mucho desgas-
te para ellos, en cuanto a sacrificar muchas horas. 
Yo he estado en sus reuniones y son jornadas muy 
largas… Y luego la recompensa es ninguna, es puro 
altruismo. Algunos incluso sacrifican algún curso 
académico o alguna asignatura o se presentan a al-
guna convocatoria más tarde. Lleva mucho desgas-
te. (Responsable)

A las dificultades derivadas del compromiso que 

se requiere, de la utilidad que se le atribuye a este 

tipo de tareas o del tiempo que suponen, un res-

ponsable incorpora también dificultades asociadas 

específicamente a la condición socio-económica: 

“creo que sí están representados la diversidad pero 

que los colectivos más desfavorecidos, o sea, eco-

nómicamente, si ya lo tienen difícil para estudiar, 

para meterse en representación estudiantil…. Pero 

no tengo datos” (Responsable).

A pesar de ello, otro responsable afirma que, aun-

que con posibles diferencias entre facultades y 

centros universitarios, observa que en los Órganos 

de Gobierno hay representación estudiantil de co-

Ámbito 4. Política estudiantil universitaria 

Este ámbito incluye información relativa a la pro-

moción de la participación del estudiantado en si-

tuación de infrarrepresentación o vulnerabilidad en 

los Órganos de Gobierno y en la vida universitaria.

Tipo de actuación 4.1. Promoción de la 
participación del estudiantado en situación 
de vulnerabilidad o infrarrepresentado, en 
conjunción con el resto de estudiantes, en 
los distintos Órganos de Gobierno y en la 
vida universitaria (contribuye a las metas 
4.3, 4.5 y 5.5 de los ODS 4 y 5)

Este tipo de actuación se concreta en dos cuestio-

nes: establecer campañas de información sobre los 

órganos de representación universitaria con parti-

cipación estudiantil y realizar actuaciones para el 

estudiantado relacionadas con la participación en 

la vida universitaria (ocio, asociaciones, voluntaria-

do, deporte, cultura…).

En lo que respecta a las campañas de información 

sobre los órganos de representación universitaria, 

el estudiantado manifiesta recibir información con 

carácter general (sin énfasis en colectivos especí-

ficos) acerca de las elecciones a Rector/Rectora, 

la participación en el Consejo de Estudiantes y la 

elección de delegado o delegada de clase. En ge-

neral, indican que el canal a través del que les llega 

este tipo de información es el delegado o la de-

legada, aunque señalan dos cuestiones determi-

nantes en el proceso: el compromiso personal de 

quien ejerce este cargo y, con él, la cantidad y tipo 

de información que transmite, y el contenido de la 

información, que valoran como poco atractiva o in-

necesaria. Así lo describe un estudiante que ejerce 

como delegado de clase: 

Yo intento trasladarles a mis compañeros el máxi-
mo posible, aunque no es atractiva esa información. 
Como que no nos incumbe a los alumnos eso (…). 
Cuando estás estudiando una carrera te centras en 
aprobar, lo demás es aditivo, no es necesario. Y nos 
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lectivos en condición de vulnerabilidad o infrarre-

presentación: “hay de todo, de todo,... de clase so-

cial desfavorecida. Yo en la Facultad tengo de todo, 

hay trans, no binarios,... de todo” (Responsable).

En la promoción de la participación del estudian-

tado en situación de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentado en la vida universitaria, en conjunción con 

el resto de estudiantes, destacan cuatro iniciativas 

(sin menoscabo de su participación en el resto de 

actividades culturales, deportivas y de ocio que 

ofrece la UCO), las tres primeras diseñadas desde 

la institución y la última a propuesta de un colec-

tivo estudiantil: el curso universitario de capacita-

ción profesional en competencias sociolaborales 

y personales dirigido a personas con discapacidad 

intelectual UCOIncluye y el campus universitario de 

verano UniDiverSummer, financiados por la ONCE y 

el Fondo Social Europeo y organizados por el Área 

de Inclusión; el Buddy Programme: Tutores de Mo-

vilidad Internacional de Grado de la UCO, a cargo 

del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales; y 

la Asociación de Estudiantes de Etnia Gitana (AEEG) 

Roma Trequejanó.

La primera de las iniciativas permite a personas 

con discapacidad intelectual acceder a la vida uni-

versitaria a través de una formación de 36 ECTS 

impartida en la FECP y organizada por el Área de 

Inclusión. El segundo caso se trata de un campus 

universitario de verano organizado por la UCO, Uni-

versidad de Murcia, Universidad de Sevilla y Fun-

down dirigido a jóvenes con discapacidad intelec-

tual, trastorno del desarrollo o del espectro autista 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

(preferentemente que hayan cursado programas 

de la ONCE - UniDiversidad, como es el caso de 

UCOIncluye) y cuya primera edición será en 2023. 

Sus objetivos se centran en proporcionar espacios 

de convivencia; desarrollar actividades deportivas, 

de ocio y cultura inclusivas; y continuar su expe-

riencia formativa en habilidades y competencias 

para la mejora de la autonomía y la inclusión so-

ciolaboral. La tercera iniciativa está conformada por 

becas para estudiantes de Grado que ejercerán el 

papel de tutores o tutoras de estudiantes en movi-

lidad internacional, con el objetivo de acompañar-

los, asesorarles e informales de aspectos relacio-

nados con la vida universitaria y con la ciudad de 

Córdoba (según aparece en las Bases Reguladoras 

para la Concesión de Tutores de Movilidad Inter-

nacional de Grado de la UCO). Por último, la AEEG 

Roma Trequejanó, originada en marzo de 2022, sur-

ge a iniciativa de un grupo de estudiantes gitanos 

de la FECP con los siguientes objetivos: combatir el 

antigitanismo en todos los ámbitos, especialmente 

en la educación; asesorar y acompañar en su etapa 

educativa a estudiantes gitanos; y visibilizar y fo-

mentar la cultura gitana, así como crear figuras de 

referencia para los más pequeños y pequeñas.

Tabla 29. Fortalezas y Debilidades sobre Promoción de la participación del estudiantado en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentado, en conjunción con el resto de estudiantes en los distintos Órganos de Gobierno y en la vida universitaria

FORTALEZAS DEBILIDADES

Los y las estudiantes reciben información acer-
ca de los Órganos de Gobierno con represen-
tación estudiantil y de sus posibilidades de 
participación.

Existencia de programas y actuaciones espe-
cíficamente diseñadas para la promoción de la 
participación en la vida universitaria de estu-
diantes en situación de vulnerabilidad o infra-
rrepresentación (estudiantes con discapacidad 
y en programas de movilidad internacional).

Existencia de iniciativas de asociacionismo es-
tudiantil dirigidas a estudiantes de etnia gitana.

La información sobre política estudiantil universitaria es recibi-
da a través de delegados/delegadas de clase y condicionada 
por su compromiso personal y por el tipo de información que se 
transmite.

El estudiantado valora este tipo de información como innecesaria 
o poco atractiva.

Escasa participación de estudiantes en Órganos de Gobierno.

Dificultades de participación en Órganos de Gobierno se incre-
mentan por la condición socio-económica de los y las estudiantes.

Ausencia de iniciativas que promuevan la participación en la vida 
universitaria de estudiantes en situación de vulnerabilidad o infrarre-
presentación por condición socio-económica, edad o sexo/género.
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Los procesos selectivos de acceso al empleo del 

PTGAS son procedimientos de empleo público y, 

por ello, se desarrollan dentro de la Oferta de Em-

pleo Público que cada año aprueba la Universidad 

en base a lo estipulado en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado. En este sentido, siguiendo los 

EUCO, el artículo 48 expone que “La Universidad 

de Córdoba elaborará un reglamento de contrata-

ción y provisión de puestos de trabajo del Personal 

de Administración y Servicios que deberá ser apro-

bado por el Consejo de Gobierno como reglamen-

to orgánico”. Por ello, las convocatorias se rigen por 

el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional del PTGAD de la 

UCO publicada su modificación en BOUCO de 3 de 

mayo de 2023 cuyo artículo 3 de Principios rectores 

recoge lo dispuesto en el artículo 55 de TRLEBEP:

La Universidad de Córdoba seleccionará a su 

personal técnico, de gestión y de administra-

ción y servicios funcionario y laboral mediante 

los procedimientos en los que se garanticen 

los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad, así como los establecidos 

a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los 

miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica 

en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los pro-

cesos selectivos y las funciones o tareas a 

desarrollar contempladas en la normativa 

aplicable a cada sector.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en 

los procesos de selección.

BLOQUE D.1. PERSONAL TÉCNICO, DE 
GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS (PTGAS)

El bloque D.1, relativo al PTGAS está dividido en 

cuatro ámbitos de actuación: procesos selecti-

vos de acceso al empleo; ajustes razonables en el 

puesto de trabajo y el entorno; promoción interna y 

carrera profesional; y política institucional.

Ámbito 1. Procesos selectivos de acceso al 
empleo

Los tipos de actuaciones acerca de los procesos 

selectivos de acceso al empleo se refieren a la par-

ticipación de los servicios de apoyo en los proce-

sos de acceso para asegurar la igualdad de opor-

tunidades y condiciones, y promoción del cupo de 

reserva de plazas para personas en situación de 

vulnerabilidad o infrarrepresentadas en las convo-

catorias de empleo.

Tipo de actuación 1.1. Participación de 
los servicios de apoyo en los procesos 
de acceso para asegurar la igualdad de 
oportunidades y condiciones (contribuye a 
las metas 5.4 del ODS 5)

La información en este ámbito de actuación alude 

a asesorar a las comisiones responsables de la or-

ganización y selección para garantizar que todas 

las acciones del proceso asociado a las pruebas 

se lleven a cabo desde los principios de accesibili-

dad y diseño universal; evaluar las necesidades de 

los/las aspirantes; gestionar los ajustes razonables 

para asegurar la igualdad de oportunidades y con-

diciones; orientar en la valoración de los méritos de 

los/las aspirantes, si corresponde en la convocato-

ria, de acuerdo con la situación personal asociada 

situación de vulnerabilidad o infrarrepresentada; e 

implementar los ajustes relacionados con el tiem-

po adicional, espacios físicos, formatos de examen, 

productos y personal de apoyo.
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De manera específica, en relación con el acceso 

y los ajustes de los procesos selectivos de PT-

GAS para personas en situación de vulnerabilidad 

o infrarrepresentación, los discursos remiten a la 

aplicación estricta de la legislación, al tratarse de 

normativa de obligado cumplimiento, sea o no es-

pecífica para personas con discapacidad.  Así es 

recogido en el Capítulo II de Planificación de Re-

cursos Humanos, artículo 5 de Oferta de empleo 

público, punto 3:

En cada oferta de empleo público se reservará un 
número de plazas para personas con discapacidad, 
en los términos definidos en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, así como en el Real Decreto 2271/2004, de 3 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad, y en la Ley 4/2017, de 25 
de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad de Andalucía. Las plazas 
de este cupo que no sean cubiertas por personas 
con discapacidad se incorporarán a la oferta general.

Al respecto, en las entrevistas realizadas se ha ex-

plicado el procedimiento de acceso aludiendo a la 

reserva de cupo con las siguientes palabras:

Con todo esto queremos decir que el acceso se rea-
liza a través de escalas/categorías de plazas defini-
das legalmente. Una vez que se publican las convo-
catorias, dependiendo del número que integre dicha 
convocatoria, habrá reserva de discapacidad o no en 
aplicación del porcentaje de reserva. (Responsable)

Las declaraciones recopiladas coinciden al con-

siderar que la aplicación de la norma en cuanto a 

reserva de cupo por discapacidad conlleva menor 

complejidad para el estamento de PTGAS que de 

PDI. Por ello, perciben como fortaleza la aplicación 

estricta de la ley y el cumplimiento estricto de la 

misma en cuanto a requisitos de las personas aspi-

rantes se refiere.

Cuando se preguntan cuestiones relativas a los 

principios de accesibilidad y diseño universal en 

los procesos selectivos de acceso, las personas 

entrevistadas aluden nuevamente a lo expresado 

por el Reglamento de Ingreso, Provisión de Pues-

tos de Trabajo y Promoción Profesional del PTGAD 

de la UCO:

1. En los procesos selectivos se establecerán, para 
las personas con discapacidad que lo soliciten, las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas, siempre 
que sean procedentes conforme a la normativa 
reguladora.

2. La Universidad de Córdoba podrá requerir a la 
persona interesada la información que estime 
necesaria en orden a la adaptación solicitada, así 
como el dictamen del órgano competente sobre 
la procedencia de la adaptación y de la compa-
tibilidad con el desempeño de las funciones del 
puesto concreto a ocupar.

Concretamente, las personas entrevistadas expli-

can el procedimiento con las siguientes palabras: 

“el solicitante cumplimenta junto a la solicitud, el 

porcentaje de discapacidad y si necesita medios 

de adaptación a las pruebas establecidas en la 

convocatoria” (Responsable). En este sentido, se 

establece un cupo de reserva para personas con 

discapacidad que se tiene justificar mediante do-

cumentación y solicitar expresamente la adapta-

ción que requiere: “Claro tiene que presentar docu-

mentación de la discapacidad que tiene. No solo el 

tanto por ciento sino la adaptación que esa persona 

requiera” (Responsable). De manera que la UCO no 

evalúa las necesidades de las/los aspirantes, sino 

que es la persona interesada la que debe acreditar 

con documentación para poder recibir los ajustes 

razonables: “La UCO no discute si está escrito y fir-

mado” (PTGAS). Responsables entrevistados reco-

nocen que no es posible hacerlo de otra manera 

por las posibles reclamaciones que podría haber 

en caso contrario: “¿Sabes qué pasa? Que las con-

vocatorias públicas están tan ceñidas, tan rígidas a 

lo que marca la ley tan espantosa que salirte de la 

ley estás poniéndote a que te metan 27 recursos…” 

(Responsable).
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En este sentido, algunos ejemplos que han sido re-

feridos en cuanto a demandas concretas son los 

siguientes: solicitud de intérprete de lenguaje de 

signos, personal del gabinete de atención psicoló-

gica para que estuviera presente durante del desa-

rrollo de las pruebas o aumento del tamaño de la 

letra del ejercicio. 

En las entrevistas realizadas se ha matizado que en 

la convocatoria de 2018 hubo un alto número de 

candidatos/as, y también de personas que solici-

taron ajustes. En este caso, el tribunal solicitó ase-

soramiento al Servicio de Atención a la Diversidad 

(actual Área de Inclusión):

En oposiciones que hay discapacitados, que se pre-
sentan turnos de discapacitados y son grandes como 
por ejemplo los de auxiliares administrativos y esas, 
sí que es verdad que se ha contado con ese servi-
cio para las aulas de discapacitados, exactamente. 
Porque iban a lo mejor en un aula aparte porque re-
querían adaptación en tiempo o en espacio exacta-
mente y si contaba con esa unidad en ese sentido 
solamente no que lo que sepáis lo que se nos exige 
es la demanda porque había muchísimos opositores 
discapacitados entonces, claro, hubo que... es ver-
dad que había un aula que no necesitaban adapta-
ciones, pero cuando... solicitan adaptación para ha-
cer el examen pues… (Responsable)

Pero no siempre se solicita el asesoramiento de la 

Unidad: 

En oposiciones pequeñas a lo mejor no hace falta 
porque ni siquiera se cubre el cupo de minusválidos, 
quiero decir, es que no hay personas que se presen-
ten por cupo de discapacidad, entonces, no recurres 
al Servicio. (Responsable)

En cuanto a la evaluación de las necesidades de 

las personas aspirantes, tanto responsables como 

representantes y PTGAS entrevistados nos remiten 

a la aplicación de la norma que regula las adap-

taciones, la Orden PRE/1822/2006 de 9 de junio, 

por la que se establecen criterios generales para la 

adaptación de tiempos adicionales en los procesos 

selectivos para el acceso al empleo público de per-

sonas con discapacidad. Si bien, se reconoce por 

parte de responsables de la institución que se tiene 

conocimiento superficial de las medidas de adap-

tación. Por ejemplo, sobre tiempos adicionales una 

persona responsable explica su experiencia como 

miembro de tribunal de los procesos selectivos de 

la siguiente manera: 

En el que estuve con turno de discapacitados, esos 
iban a una clase aparte y a ellos, sobre todo a las 
personas que habían solicitado más tiempo, se les 
dio pues bastante más, a lo mejor… no lo recuerdo 
bien, pero quizá el doble y más… porque se fue todo 
el resto de las aulas. (Responsable)

En cuanto a igualdad de género, el citado Regla-

mento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo 

y Promoción Profesional del PTGAS, en su Capítulo 

III de Órganos de Selección, artículo 7 sobre Tribu-

nales, el punto 4 expone:

En la composición de los tribunales se velará por el 
cumplimiento del principio de especificidad y se ten-
derá a la paridad entre mujer y hombre y al principio 
de representación equilibrada, de tal forma que en-
tre sus integrantes ninguno de los dos sexos supere 
el 60& ni esté por debajo del 40% siempre que sea 
posible.

Asimismo, el artículo 19 Desarrollo de los ejercicios, 

el punto 4:

Si por motivo de parto, alguna de las personas as-
pirantes no pudiese completar la fase de oposición, 
quedará garantizado el principio constitucional de 
igualdad recogido en su art. 14; así como lo previs-
to en los arts. 3 y 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, y en el art. 61.1 EBEP, debiendo, en todo 
caso, mediar comunicación dentro del plazo de ale-
gaciones correspondiente junto con la acreditación 
médica.

En las entrevistas realizadas se pone de manifiesto 

que la Unidad de Igualdad, como Servicio espe-

cífico, no participa en el procedimiento, tampoco 

para asesoramiento. No obstante, se reconoce el 

avance producido en materia de igualdad. Otras 
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personas entrevistadas manifiestan incluso que la 

desigualdad de género es algo superado: “El plan 

de igualdad está muy bien asentado y ya va por la 

tercera edición” (Responsable). “En el acceso sí, es 

verdad, que... Bueno, en el acceso no hay discrimi-

nación positiva, simplemente que hay más mujeres 

que se presentan y aprueban” (PTGAS).

Entre las distintas circunstancias en el acceso al 

examen, se encuentra el artículo 16 Derechos a 

examen, el punto 2 reconoce distintas categorías 

para la exención del pago de tasas:

Las personas con grado de discapacidad igual o su-
perior al 33 por ciento; las desempleadas que figuren 
como demandantes de empleo durante el plazo de, 
al menos, un mes anterior a la fecha de publicación 
de la correspondiente convocatoria; las víctimas del 
terrorismo, sus cónyuges e hijos, así como las fami-
lias numerosas, en los términos establecidos en el 
artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias Numerosas, estarán 
exentas del pago de los derechos de examen me-
diante justificación documental de dicha condición.

Al respecto del origen, un responsable se dirige a 

la normativa para aludir que se da cobertura a las 

personas extranjeras en igualdad de condiciones 

que personas con nacionalidad española con el si-

guiente texto:

Tener nacionalidad española o pertenecer a un es-
tado miembro de la Unión Europea que, en virtud de 
los tratados internacionales, asimismo podrán parti-
cipar los extranjeros con permiso de trabajo y resi-
dencia legal en España. Al estar tan amplio, aquí no 
tienen que considerar que haya ningún problema de 
inclusión, en ese sentido. (PTGAS)

En cuanto a la posibilidad de apertura de los requisi-

tos de acceso a los procesos selectivos a personas 

por razón de vulnerabilidad con una condición dis-

tinta a la discapacidad, las personas entrevistadas 

aluden siempre al principio de no discriminación:

Entiendo que nosotros quizás nos focalicemos más 
en elementos laborales, porque elementos socia-
les, donde entra sexo, religión, edad, esos aspectos, 
lo primero es que nosotros entiendo, yo ya no soy 
recurso humano, entiendo que nosotros eso no lo 
medimos, no sabemos la religión de cada uno, no 
sabemos su tipo de cosas. Pero sí es verdad que en 
cuanto a los elementos laborales, pues ahí sí, bueno 
nosotros nuestro papel creo yo que es velar por qué 
se cumplan, bueno pues el tema de las convocato-
rias, velar que se cumplan que sí las plazas para el 
tema de personas con discapacidad o bien las con-
vocatorias abiertas que sí a extranjeros o no extran-
jeros, pero que eso ya os digo que... Eso es lo que 
viene muy delimitado, porque lo marca ya la propia 
ley. (PTGAS)

Tabla 39. Fortalezas y Debilidades sobre Participación de los servicios de apoyo en los procesos de acceso para 
asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de normativa para garantizar el 
principio de igualdad para el acceso.

Para el diseño de los ajustes para las personas 
solicitantes, la Atención a la Diversidad (Área 
de Inclusión) interviene en el diseño.

Rigidez de las convocatorias públicas que únicamente permiten el 
acceso por turno de discapacidad a las personas que lo acrediten 
documentalmente, quedando excluidas algunas circunstancias 
que no ocasionan discapacidad, por ejemplo, dislexia, así como 
otras condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

No se cubren las reservas de cupo para personas con discapacidad.

El Área de Inclusión (u otro Servicio especializado como la UNAP) 
únicamente interviene en caso de solicitud por parte del tribunal 
de los procesos selectivos. Esta circunstancia ocurre únicamente si 
hay demanda expresa por parte de las personas que lo requieran.

El Área de Inclusión no interviene en las Mesas de Negociación 
donde se establecen en las bases los ajustes razonables de los 
procesos selectivos.
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Tipo de actuación 1.2. Promoción del cupo de 
reserva de plazas para personas en situación 
de vulnerabilidad o infrarrepresentadas en 
las convocatorias de empleo (contribuye a 
las metas 16.7 del ODS 17)

La información alude a crear un catálogo de rela-

ción de puestos de trabajo (RPT) concretando las 

competencias/ capacidades funcionales para el 

desempeño de las tareas adscritas a cada uno; y a 

difundir el catálogo de puestos de trabajo entre las 

organizaciones, entidades, asociaciones y centros 

educativos que corresponda.

Las personas responsables que han sido entrevis-

tadas reconocen que la UCO todavía no dispone 

de un catálogo de puestos de trabajo en el que se 

concreten las competencias/capacidades funcio-

nales necesarias para el desempeño de las tareas 

adscritas a cada uno: “Está en estudio y está en 

proyecto” (PTGAS). Se reconoce que hay voluntad 

para hacerlo:

de la Unidad Funcional [haciendo referencia al tra-
bajo ya realizado con la misma finalidad] se puede 
extrapolar a los puestos de trabajo y de las compe-
tencias salen las funciones, salen los procesos, las 

rutinas y los procedimientos y de ahí pueden salir, 
aprovechando esa coyuntura, todo lo necesario para 
determinar qué adaptaciones a los puestos hay que 
hacer. Ahora… (PTGAS)

La existencia de dicho catálogo es muy demanda-

da por el PTGAS, aunque su finalidad explícita no 

sea favorecer la inclusión en la institución de ma-

nera directa. No obstante, se considera que pue-

de contribuir para la definición de adaptaciones al 

puesto de trabajo que puedan requerir personas 

con discapacidad:

Eso vendrá después, si se sabe firmes, si se deter-
minan las funciones y las competencias que cada 
puesto de trabajo tiene que tener, todos los requi-
sitos de las adaptaciones pueden venir después. 
(PTGAS)

En relación con la difusión del catálogo de pues-

tos de trabajo entre las organizaciones, entidades, 

asociaciones y centros educativos, una vez que se 

elabore, no se plantea como una necesidad o difi-

cultad. Al respecto, en la misma línea que ocurre 

con la publicidad de las convocatorias, se consi-

deran los medios habituales oficiales citados en 

el Reglamento (BOUCO y portal del personal de la 

web de la UCO). 

Tabla 40. Fortalezas y Debilidades sobre Promoción del cupo de reserva de plazas para personas en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentadas en las convocatorias de empleo 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se cumple la legislación en el cupo de reservas para PT-
GAS con discapacidad.

Se hace uso de acciones compensatorias cuando no se 
cumple el 2% en plantilla de personal con discapacidad.

El catálogo de puestos de trabajos con sus funciones 
está en estudio.

La difusión de la información se realiza por los canales 
oficiales de la UCO: BOUCO y portal del personal.

Se pretende que figure en la relación Puestos de Traba-
jo (RPT) un catálogo de funciones de puestos, pero el 
PTGAS reconoce que es un asunto complejo y reitera-
damente demorado. 

Se piensa en menor medida cómo difundir la informa-
ción hacia la sociedad, considerando que los medios 
actuales son accesibles para todo el mundo.

Necesidad de mejorar la accesibilidad de la web insti-
tucional.
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Ámbito 2. Ajustes razonables en el puesto 
de trabajo y el entorno

Los tipos de actuaciones acerca de ajustes razo-

nables en el puesto de trabajo y el entorno se re-

fieren al diagnóstico de necesidades en el puesto 

de trabajo con las personas en situación de vulne-

rabilidad o infrarrepresentadas y el asesoramiento 

de los servicios de apoyo y a la flexibilización de la 

jornada laboral.

Tipo de actuación 2.1. Diagnóstico de 
necesidades en el puesto de trabajo con 
las personas en situación de vulnerabilidad 
o infrarrepresentadas y el asesoramiento 
de los servicios de apoyo (contribuye a las 
metas 5.4 del ODS 5)

La información relativa al este tipo de actuación 

alude a: concretar necesidades, preferencias y el 

tipo de ajustes razonables que se requiere para 

desarrollar las funciones y competencias propias 

del puesto de trabajo; analizar periódicamente las 

barreras que frenan el desempeño de la actividad 

profesional en el puesto de trabajo; especificar los 

ajustes razonables para el desarrollo competente 

de tareas asociadas al perfil del puesto de trabajo; 

y revisar, de manera periódica, las necesidades que 

puedan surgir a raíz de los cambios continuos ca-

racterísticos del ámbito laboral.

La realización de un diagnóstico de necesidades 

en el puesto de trabajo con las personas en situa-

ción de vulnerabilidad o infrarrepresentadas y el 

asesoramiento de los servicios de apoyo no se rea-

liza de manera proactiva sino a demanda del inte-

resado. En relación con los indicadores siguientes: 

(1) concretar necesidades, preferencias y el tipo de 

ajustes razonables que se requiere para desarrollar 

las funciones y competencias propias del puesto 

de trabajo; (2) analizar periódicamente las barre-

ras que frenan el desempeño de la actividad pro-

fesional en el puesto de trabajo; (3) especificar los 

ajustes razonables para el desarrollo competente 

de tareas asociadas al perfil del puesto de trabajo; 

y (4) revisar, de manera periódica, las necesidades 

que puedan surgir a raíz de los cambios continuos 

característicos del ámbito laboral, las personas 

responsables entrevistadas argumentan que, aun-

que la ley indica que la institución debe evaluar los 

puestos de trabajo o las necesidades de la perso-

nas trabajadoras del conjunto de la institución, en 

la actualidad el Servicio de Prevención centra su 

actuación a los niveles de departamentos o sec-

ciones. Se apostilla la necesidad de contar con 

más recursos humanos para realizar precisamente 

dicha evaluación: 

Se evalúan los departamentos, se evalúan las sec-
ciones, o sea que hay determinados niveles de eva-
luación, pero bueno ya entramos, evaluación ergo-
nómica, evaluación de seguridad, de higiénica. Pero 
claro, necesitaríamos [para evaluar los puestos de 
trabajo], necesitaríamos, por lo menos 20 personas 
en ese servicio de prevención. (Responsable) 

A pesar de que se admiten deficiencias en algunas 

instalaciones:

No. Claro, incluso, es que además los despachos, 
bueno, hay cables por el suelo, en fin, si tuviéramos 
que... Si fuese como tendría que hacer, sería... Los 
mundos de Yupi, había que cortar cables y había que 
hacer... Abrir aquí, meter los cables, quitar las alarga-
deras... me pusieron a mí el ordenador en el despa-
cho y me hicieron la verdadera… Cruzado, también el 
teléfono también cruzado. Yo tengo un nido de cable 
desde debajo de la mesa, vamos. Eso sí pensamos, 
pero bueno, en cualquier otro colectivo, podríamos 
decirlo igual. Sí, en cualquiera. Estabas pensando, 
intentando pensar no solamente en discapacidad, 
sino en sexo, en la adaptación de los puestos, en los 
puestos de trabajo. (Responsable)

En este sentido, lo relativo a recursos económicos 

para la ejecución de ajustes al puesto de trabajo es 

responsabilidad del Servicio de Prevención de Ries-

gos Laborales (SPRL), dependiente de Gerencia:

por ejemplo, de prevención de una unidad de gas-
to y en el caso que haya que adaptar, como en este 
caso ha sido el puesto de trabajo, eso sale del pre-
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supuesto de ingresos, o sea, no sale de prevención 
siquiera. Sale de la universidad. De la universidad, 
de la propia universidad. Que depende de gerencia. 
(Responsable)

Las distintas manifestaciones recogidas señalan 

que las demandas son atendidas, aunque se indica 

la ausencia de medidas proactivas:

Cuando hemos adaptado un puesto de trabajo y 
llega la petición de que necesita una adaptación de 
puesto de trabajo, entonces van los técnicos, ven 
cuáles son las necesidades. (Responsable)

Aunque el SPRL atiende al conjunto de la comuni-

dad universitaria (por ejemplo, se cita un caso de 

adaptar mesa de trabajo a un estudiante por la altu-

ra) las distintas demandas que son atendidas se di-

rigen principalmente a personal con discapacidad:

Desde el servicio de prevención pues de doy fe que 
cuando llega una solicitud hasta hacía un puesto 
de trabajo con una discapacidad, pues... vamos, en 
servicio técnico pues se pone... se pone en manos a 
la obra para adaptar el puesto de trabajo lo máximo 
posible presenta esa discapacidad. (Responsable)

En esta línea, resulta de interés, por ejemplo, el 

desconocimiento del procedimiento para el cam-

bio de nombre de las personas transexuales, trans-

género e intersexuales de la UCO dirigido a toda la 

comunidad universitaria publicado en 2019:

El DNI es oficialmente lo que vale, en las convocato-
rias de hecho, tienes que presentar tu DNI caso que 
si decida llamarte María y yo me empeñe en llamarte 
Juan entiendo que va un poco más por el servicio 
de prevención, el que está un compañero trabajador 
está un poco acosándolo. No cuadra a nivel de re-
llenar un papel oficial si el DNI pone una cosa y tú 
te querías más de otra, eso si eso si en el protoco-
lo o si no se ha recogido, eso no se puede hacer. O 
quizás hay que darle una discusión a ese protocolo. 
Otra cosa que él le llama, tú de nuevo. Tú puedes 
estar diciendo venga María pongo aquí Manuel. Yo 
te lo reconozco como quiera, es perfecto. Yo no lo 
conozco (…) Exactamente, por eso decía que si eso 
está recogido quizás le daría difusión. Porque yo no 
sabría cómo proceder. (PTGAS)

Por otro lado, en relación con los ajustes razona-

bles al puesto de trabajo y entorno, además de la 

discapacidad, existen referencias en materia de 

igualdad, art. 60 del Reglamento IPPTPP del PTGAS 

de la UCO sobre la Movilidad por razón de violencia 

de género, que expone:

1. Las personas funcionarias víctimas de violencia 
de género, con el fin de hacer efectiva su protec-
ción, tendrán derecho al traslado a otro puesto de 
trabajo de su Cuerpo, Escala o Grupo profesional, 
de análogas características, sin necesidad de que 
sea vacante de necesaria cobertura.

2. En las actuaciones y procedimientos relacionados 
con la violencia de género, se protegerá la intimi-
dad de las víctimas, en especial, sus datos perso-
nales, los de sus descendientes y los de cualquier 
persona que esté bajo su guardia o custodia.

Tabla 41. Fortalezas y Debilidades sobre Diagnóstico de necesidades en el puesto de trabajo con las personas en 
situación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas y el asesoramiento de los servicios de apoyo

FORTALEZAS DEBILIDADES

El presupuesto del SPRL depende de 
Gerencia dando cobertura a las situa-
ciones que son demandadas por toda 
la comunidad universitaria en ajustes 
razonables en el puesto de trabajo.

El Reglamento del PTGAS presenta un 
artículo de movilidad por razón de vio-
lencia de género.

Dificultades para diagnosticar la concreción de las necesidades, prefe-
rencias o tipo de ajustes que se requieren para el desarrollo de las fun-
ciones y competencias propias de los puestos de trabajo.

Dificultades para el análisis, de manera periódica, de las barreras que 
pudieran impedir el desempeño de la actividad profesional o la ejecución 
de posibles cambios durante el mismo, así como el establecimiento de 
ajustes para personas que lo requieran.

Desconocimiento entre los miembros de la comunidad universitaria de la 
existencia de un procedimiento reglamentado para el cambio de nombre 
de las personas transexuales, transgénero e intersexuales de la UCO.
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Tipo de actuación 2.2. Flexibilización de la 
jornada laboral (contribuye a las metas 5.4 
del ODS 5)

La información alude a acomodar las medidas 

establecidas en el Estatuto Básico del Empleado 

Público o en su norma equivalente en el caso de 

ámbito no público, teniendo en cuenta las circuns-

tancias personales y de salud asociadas a situa-

ciones de vulnerabilidad, infrarrepresentación o 

discriminación.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-

bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público abor-

da la Flexibilización de la jornada laboral (EBEP) ali-

neado al compromiso con la conciliación personal, 

familiar y laboral de trabajadores y trabajadoras re-

feridas en una amplitud de marco jurídico tanto na-

cional (LOU, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), 

como autonómico (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 

la promoción de género en Andalucía, entre otros). 

Esta flexibilización alude a circunstancias entre las 

que se encuentran permisos de conciliación, o por 

hijo/hija o familiar a cargo con discapacidad.

Al respecto, la UCO acomoda las medidas estable-

cidas en el EBEP para PTGAS en el reciente Regla-

mento 17/2023 sobre Jornada de trabajo, Horario, 

Vacaciones, Permisos y Licencias del PTGAS de la 

UCO (CG 28/4/2023). El propósito de esta reciente 

normativa ha sido dar mayor cohesión y homoge-

neidad en un solo cuerpo la regulación de estas 

materias relativas a nivel andaluz en 2003 Acuerdo 

en Materia de Vacaciones, Permisos y Licencias del 

Personal de Administración y Servicios Funciona-

rio de las Universidades Públicas de Andalucía; el 

IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 

Universidades Públicas de Andalucía (CC PAS) y en 

la UCO. De manera específica, la jornada laboral se 

encontraba regulada por el Acuerdo sobre reor-

denación de la jornada laboral para el Personal de 

Administración y Servicios de la UCO, el I Plan de 

Igualdad de la UCO, y el I Plan Concilia.

Entre el articulado del Capítulo II de Permisos Ge-

nerales de este borrador de reglamento, de mane-

ra específica relativa a conciliación se encuentran:

Artículo 25. Permiso para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto e infor-
mes previos a la adopción y acogimiento.

Artículo 26. Permiso por lactancia de un hijo menor 
de doce meses.

Artículo 27. Permiso por nacimiento de hijos prema-
turos o que por cualquier otra causa deban perma-
necer hospitalizados a continuación del parto.

Artículo 28. Permiso por razones de guarda legal.

Artículo 29. Permiso por ser preciso atender el cui-
dado de un familiar de primer grado.

Por otro lado, el conjunto de articulado del 36 al 47 

constituyen el Capítulo III Permisos por motivos de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

por razón de violencia de género o de violencia se-

xual y para las víctimas de terrorismo y sus familia-

res directos:

Artículo 36. Permiso por nacimiento para la madre 
biológica.

Artículo 37. Permiso por adopción, por guarda con 
fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal 
como permanente.

Artículo 38. Ampliación del permiso por nacimiento, 
adopción o acogimiento.

Artículo 39. Permiso del progenitor diferente de la 
madre biológica por nacimiento, guarda con fines de 
adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija.

Artículo 40. Permiso por razón de violencia de géne-
ro o de violencia de sexual sobre la mujer.

Artículo 41. Permiso por cuidado de hijo menor afec-
tado por cáncer u otra enfermedad grave.
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• Personal con 63 años de edad: dos horas de re-
ducción horaria.

• Personal con 64 o más años de edad: dos horas y 
media de reducción horaria.

Las declaraciones de responsables de la institu-

ción recopiladas en las entrevistas manifiestan su 

conformidad con las medidas dispuestas en la Uni-

versidad. Una responsable lo explicaba con las si-

guientes palabras:

las personas que tienen niños a cargo que tienen 
que llevarlo al cole y que, hombre, esas cuatro horas 
luego…, las otras tres, las tiene que hacer, las tiene 
que trabajar pero ya puede jugar con ese margen, 
recurrir a otra persona, a la pareja para eso y eso ha 
sido un logro muy importante que no había porque 
había el logrado cumplimiento era de 9 a 2 que es 
que con el cole ya ahí lo tenías todo perdido, es ver-
dad que la universidad en este caso ha sido muy per-
misiva y bajo petición, aunque no estaba escrito, ha 
sido flexible. Eso sí, hay que reconocerlo y si vas con 
un problema muy muy muy gordo y muy particular 
a la gerencia o a la persona que canaliza también, 
que lo canaliza, pues se conceden. Ahora que está 
ya escrito, vamos. Ahora que está escrito. Ahora ya se 
ha recogido de manera... Se ha recogido de manera... 
Ojalá que dure. No sé si esto... De todas formas, por 
enfermedad también siempre ha sido flexible en los 
horarios…”. (Responsable)

Las dificultades manifestadas por representantes 

del PTGAS aluden a que estas medidas no van 

asociadas a un aumento de personal, como lo 

indicaban:

el problema es que eso va unido también a la rees-

tructuración que quieren de la RPT, porque es que 

la RPT lo que tiende es a reducir los puestos. No 

va... No va... No precisamente a aumentarlo. darle 

más competencia, más responsabilidad, más retri-

bución, pero con una... Vamos, eso es lo que quie-

ren hacer, yo no sé... (PTGAS)

Artículo 42. Permiso para hacer efectivo su derecho 
a la protección y a la asistencia social integral.

Artículo 43. Permiso para las trabajadoras en estado 
de gestación.

Artículo 44. Permiso para la realización de técnicas 
de fecundación asistida.

Artículo 45. Permiso por enfermedad terminal del 
cónyuge o hijo.

Artículo 46. Permiso para la adaptación progresiva 
de la jornada de trabajo ordinaria de las personas 
trabajadoras que se reincorporen al servicio efectivo 
a la finalización de un tratamiento de radioterapia o 
quimioterapia.

Artículo 47. Permiso por asuntos particulares sin 
retribución.

Con relación a medidas por razón de edad, el art. 

10 del borrador del citado Reglamento refleja una 

reducción extraordinaria de la jornada a partir de 

los sesenta años y personal con discapacidad igual 

o superior al 50% cuyo punto 1 (de 8 puntos desglo-

sados) especifica lo siguiente:

El personal que esté en edad próxima a la jubilación, 
a excepción del personal que ocupe un puesto de 
libre designación con nivel de complemento de des-
tino superior al 25, podrá disfrutar de una reducción 
gradual de la jornada diaria de trabajo, que se aplica-
rá en la parte flexible del horario, sin que pueda afec-
tar al horario fijo de presencia en el puesto de trabajo 
de cuatro horas especificado en el artículo 7 de este 
reglamento, en función de la siguiente escala: 

• Personal con 60 y 61 años de edad: una hora de 
reducción horaria.

• Personal con 62 años de edad: una hora y media 
de reducción horaria.
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Ámbito 3. Promoción interna y carrera 
profesional

Los tipos de actuaciones acerca de la promoción 

interna y carrera profesional se refiere a la difusión 

de concursos de promoción interna y/o de contra-

tación pública o privada, a los ajustes razonables 

en las pruebas y a la estabilidad de la situación 

laboral.

Tipo de actuación 3.1. Difusión de concursos 
de promoción interna y/o de contratación 
pública o privada (contribuye a las metas 5.4 
del ODS 5)

La información de este tipo de actuación alude a 

fortalecer la difusión de las convocatorias con in-

formación accesible y adecuada para todas las 

personas.

La información relativa a la difusión de las convo-

catorias de los procesos selectivos se sitúa en el 

Capítulo V Convocatorias del Reglamento de Ingre-

so, Provisión de Puestos y Promoción Profesional 

del PTGAS de la UCO tiene el art. 12 Publicidad de 

las convocatorias, que expone lo siguiente: 

1. La publicidad de las convocatorias de personal 
funcionario de carrera y de personal laboral fijo de 
nuevo ingreso se realizará en el Boletín Oficial del 
Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. A efectos de cómputo de plazos se tendrá 
en cuenta la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

2. La publicidad de las convocatorias de personal 
funcionario de carrera y de personal laboral fijo de 
promoción interna se realizará en el Boletín de la 
Junta de Andalucía.

3. La publicidad de las bolsas de trabajo se realizará 
en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.

4. A su vez, todas las convocatorias se publicarán, 
a efectos informativos, en el Portal del Personal, 
apartado “Convocatorias de empleo PTGAS”, de la 
página web de la Universidad de Córdoba.

Al respecto, los discursos analizados en cuanto a 

la difusión de la información de las convocatorias 

mantienen que los canales habituales y oficiales 

(coincidentes con los presentados en la normativa: 

BOUCO y Portal del Personal de la web de la UCO) 

funcionan correctamente tanto en el acceso a los 

procesos selectivos como en el momento de pro-

moción interna y profesional. Por tanto, no encuen-

tran dificultad o necesidad de fortalecer la difusión 

en este sentido: “el Consejo de Gobierno aprueba y 

luego el área de personal lo cuelga y se difunden 

novedades y se cuelga la red web” (PTGAS). Ade-

más, se insiste en la idea de que con frecuencia se 

utilizan otros canales como preguntar a compa-

ñeros y compañeras del trabajo y representantes 

sindicales:

No necesitas buscarlo porque te informan tus com-
pañeros y los sindicatos también. Yo ya te digo que 
antes de que se apruebe ya lo sabes todo. No sé de 
qué manera, la confidencialidad, pero se sabe. La di-
fusión funciona. La difusión, bueno, en ese caso, en 
ese aspecto en concreto. ¿Es la difusión óptima? Yo… 
en sí, todo es mejorado en esta vida. ¿En cómo lo 

Tabla 42. Fortalezas y Debilidades sobre Flexibilización de la jornada laboral

FORTALEZAS DEBILIDADES

Normativa actualizada que agrupa en un único cuerpo 
legal un conjunto de normativas (CC PAS, Acuerdos PAS, 
I Plan Igualdad UCO, I Plan Concilia UCO) 

Reconocimiento de ajustes para el caso de la condición 
de edad (funcionariado mayor de 60 años).

Percepciones del avance realizado en materia de flexibi-
lización de la jornada laboral.

El Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional del PTGAS necesita mayor 
disposición de recursos personales, de forma que pueda 
hacerse efectiva la medida de disminución de jornada 
laboral para personas mayores de 60 años que cumplan 
con el requisito categoría laboral.  
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mejoramos? Claro, ¿cómo? Pues no lo sé, la verdad 
que no. (PTGAS)

Aunque hay un posicionamiento bastante unáni-

me de que hay un correcto funcionamiento de la 

difusión de la información de las convocatorias, se 

hace una distinción entre el actual PTGAS que se 

encuentra trabajando en la UCO y promocionan y 

aquellas que acceden de forma libre. En este senti-

do, se manifiestan algunas dificultades para que la 

información llegue a personas que no forman parte 

actualmente de la plantilla de la UCO:

De todas formas, hay una parte de la web que es 
para el PAS que ya estamos trabajando, que yo creo 
que es clara, y que la información llega y yo creo 
que todo el mundo estaremos al día con respecto a 
cómo es la convocatoria. Aparte de que a través del 
correo nos llega. Otra cosa, a lo mejor, que quien sea 
de fuera de la UCO y quiera acceder, pues se pier-
da un poco. Que sí es verdad porque a mí me llama 
gente, cómo… y tienes que irlos orientando. Pero yo 

creo que si lo que se trata es del PAS actual que es-
tamos… del PAS futuro, puede que se pierda un poco. 
(PTGAS)

Por otro lado, en cuanto a la accesibilidad de la 

web, los discursos ponen de manifiesto, la necesi-

dad de mejorar en accesibilidad al tiempo que se 

cuestiona, por ejemplo, una lectura fácil que elimi-

ne contenido: 

las convocatorias hay que leérselas comple-

tas, decían de eliminar algunas partes porque 

les parecía a lo mejor repetitiva y ahí estamos 

hablando de... Es que estamos en una adminis-

tración y... La información que tiene que estar 

toda y sobre todo hay que leérsela a toda. Ahí 

a veces los resúmenes son peligrosos porque 

si no te lees algo porque te ha ido al resumen... 

O te ha ido a lo anexo nada más. Y a lo mejor 

resulta que... (PTGAS)

Tabla 43. Fortalezas y Debilidades sobre Difusión de concursos de promoción interna y/o de contratación pública o 
privada

FORTALEZAS DEBILIDADES

Uso en los medios oficiales para la difusión de las convo-
catorias como indica el Reglamento.

Desde el interior de la UCO no hay dificultades para en-
contrar la información relativa a convocatorias de los 
procesos selectivos o promoción interna y profesional.

Se reconoce por parte del PTGAS que existe cierta di-
ficultad para encontrar la información en el Portal de 
Personal de la web de la UCO para las personas que no 
forman parte del personal de la UCO.

La web institucional se reconoce no accesible.
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Tipo de actuación 3.2. Ajustes razonables en 
las pruebas (contribuye a las metas 5.4 del 
ODS 5)

La información alude a sistematizar las medidas y 

ajustes considerando las necesidades de las per-

sonas en situación de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentadas; y publicitar las medidas y ajustes de ma-

nera accesible y transparente.

En relación con la realización de ajustes razonables 

durante las pruebas de promoción interna y carrera 

profesional, en línea con los ajustes razonables du-

rante las pruebas de acceso a procesos selectivos, 

la institución realiza el mismo procedimiento aten-

diendo todas las demandas solicitadas y siguiendo 

la normativa. Además, los discursos manifiestan que 

en este momento supone menor dificultad porque 

son personas cuyas necesidades ya son conocidas 

con anterioridad al ser personal propio y, por tanto, 

es más sencillo considerarlo. Como en el apartado 

anterior, únicamente se tienen en cuenta aquellas 

circunstancias por situación de discapacidad y que 

pueden ser demostradas documentalmente. 

En las pruebas ya ahí saben los discapacitados que 
puede haber porque ya es personal propio. Claro, es 
personal propio y ahí no hay trampa ni cartón de los 
40 que se van a presentar o posible ir antes. Sabe-
mos que tienen necesidades de adaptación. O no, 
o van por el cupo de discapacidad simplemente. 
Hay que pedirlo, ya lo saben. Bueno sí, porque hay 
un cupo de discapacidad en la promoción. Bueno, 
es verdad, la de la... Sí, es verdad. Siempre hay cupo 
de discapacidad. Si no hay nadie con discapacidad, 
pues nada. (Responsable)

Ahora sí, las adaptaciones, claro. ¿El examen de pro-
moción interna? Sobre la demanda, pero ya están 
previos, ya lo saben. Hay tres personas que han so-
licitado esto. Tres personas, una al menos, tiene que 
tener la letra más grande porque es visual. Claro. O 
sea, eso sí. (PTGAS)

De igual manera, se sigue el mismo procedimiento 

descrito previamente para el acceso de las perso-

nas en situación de discapacidad. Se considera un 

buen funcionamiento y no se pretende la sistema-

tización de medidas y ajustes considerando las ne-

cesidades de las personas en situación de vulnera-

bilidad o infrarrepresentación. Por tanto, tampoco 

se considera su publicidad más allá de lo indicado 

en “la norma que regula las adaptaciones que es 

la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que 

se establecen criterios generales de adaptación 

de tiempos adicionales en los procesos selectivos 

para el acceso al empleo público de personas con 

discapacidad” (Responsable).

Todo lo aludido se refiere a la reserva de cupo para 

personas con discapacidad, pero en relación con otras 

personas en situación de vulnerabilidad o infrarrepre-

sentación distinta a la discapacidad, al no estar refleja-

do expresamente en el Reglamento, no se considera 

que deba ser objeto de atención específica. De la si-

guiente manera lo explica una persona representante:

Bueno, la convivencia puede ser, pero al ser admi-
nistración pública, como bien dice (nombre de res-
ponsable), nosotros tenemos que ceñirnos a lo que 
es la igualdad. Y por supuesto no nos metemos en 
nada personal, ni que seas casado, soltero, ni que 
seas hetero, seas gay, yo creo que vamos... No entro 
ahí, no me entro ahí. Entiendo que a todos nada. La 
única diversidad que hay aquí es la capacidad. Por-
que hay un cupo que establece las convocatorias y 
ese te permite en el fondo siempre que aprobar el 
examen al entrar por ese cupo, tienes una reserva de 
una plaza para ti. que los elementos que yo conside-
ro sociales, que aquí eso no interesa. A mí, que no se 
le pregunta a nadie, oye, tú has que votar en el PP, o 
tú te pones cuál es, y sí está la otra que es la laboral, 
que es la que principalmente nos afecta. (PTGAS)

De la misma manera que se expuso en los ajustes 

razonables de las pruebas de los procesos selecti-

vos de acceso, en las pruebas de promoción interna 

se da respuesta también a demanda de la persona 

interesada con discapacidad y no se cuestionan 

otros ajustes razonables. Se entienden, así, los con-

cursos y ajustes razonables del PTGAS como “algo 

oficial” distanciado de “lo social”: “Sí, pero estamos 

hablando de cosas de relaciones interpersonales 

que no pueden mezclarse con lo que esté escrito y 

lo que realmente... Con lo oficial” (PTGAS).
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Tabla 44. Fortalezas y Debilidades sobre Ajustes razonables en las pruebas

FORTALEZAS DEBILIDADES

Siempre se atiende los ajus-
tes razonables solicitados 
en las pruebas de promo-
ción al tratarse normativa 
de obligado cumplimiento. 

De manera análoga a los procesos selectivos de acceso, en las convocatorias públi-
cas de promoción interna y carrera profesional que únicamente permite el acceso por 
turno de discapacidad a las personas que lo acrediten documentalmente, podrían 
quedar excluidas algunas circunstancias que no ocasionen discapacidad, por ejem-
plo, dislexia, así como otras condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

Tipo de actuación 3.3. Estabilidad de la 
situación laboral (contribuye a las metas 5.4 
del ODS 5)

La información alude a establecer un plan de pro-

gresiva incorporación en las diferentes escalas de 

la institución de los/las trabajadores/-as en situa-

ción de vulnerabilidad o infrarrepresentadas, con la 

suficiente financiación; y adoptar políticas salariales 

de efecto redistributivo para lograr progresivamen-

te una mayor igualdad.

En relación con la primera cuestión, la UCO no 

dispone de un plan de incorporación progresiva 

de diferentes escalas de personal en situación de 

desigualdad o vulnerabilidad. Sin embargo, sí in-

cluye en su III PEUCO, concretamente en el eje 2 

de Recursos Humanos objetivos y acciones espe-

cíficas para el PTGAS, como muestra la tabla 45, la 

estabilidad de la situación laboral.

Tabla 45. Objetivos y acciones del III PEUCO relacionados con PTGAS

EJE 2 DE RECURSOS HUMANOS

1 Reducir la temporalidad del PAS. 23 Estabilizar al PAS no permanente.

3 Incentivar la carrera funcionarial frente a la laboral. 25 Garantizar el acceso al funcionariado.

6 Desarrollar una estrategia de selección y provisión de 
recursos humanos, que se asegure la adecuación a los 
objetivos y estrategias de la institución y la capacidad 
de respuesta de las estructuras administrativas a las 
nuevas necesidades

28 Modificar los sistemas de selección y provisión a plazas de 
PAS funcionario y Laboral para conseguir una mejor adapta-
ción a las necesidades reales de las funciones a desempeñar

29 Implantar un sistema de cualificaciones profesionales aso-
ciadas al desempeño profesional

30 Crear comisiones estables de selección y provisión para PAS 
funcionario y Laboral

31 Reducir la temporalidad de la plantilla del PAS

32 Revisar la RPT del PAS cada dos años

7 Incrementar el grado de especialización y nivel de for-
mación del personal de administración y servicios, para 
que, en un entorno de nuevas necesidades, de mayor 
complejidad y diversidad, desarrolle más eficientemen-
te sus tareas

33 Definir e implantar un Plan de formación del PAS

34 Elaborar un Plan integral de competencias

8 Fomentar la motivación para incrementar el grado de 
satisfacción, la innovación y buenas prácticas, y fomen-
tar el liderazgo mediante la profesionalización de la 
función directiva

35 Establecer un sistema institucional para el reconocimien-
to y motivación del personal de Administración y Servicios 
basado en la innovación, el esfuerzo, la productividad y las 
buenas prácticas

36 Mejorar la comunicación y la coordinación entre las distintas 
unidades administrativas mediante la implantación de pla-
taformas permanentes por parte de los responsables de las 
unidades administrativas

37 Implantar medidas de conciliación que permitan el mejor 
desempeño de las funciones del PAS

38 Incluir requisitos específicos para la provisión depuestos de 
jefe de servicio o superior
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Los discursos de representantes y responsables 

explican la estabilidad en la institución como uni-

versal, no vinculada a condiciones específicas de 

vulnerabilidad o infrarrepresentación. Por tanto, 

una vez el personal ya ha accedido a trabajar a la 

institución (cuestión en la que si se considera la 

discapacidad a través del cupo reservado para este 

colectivo), se considera que nadie debe recibir una 

atención diferenciada, lo que deriva en la ausencia 

de planes específicos para la incorporación pro-

gresiva de personal en situación de desigualdad o 

vulnerabilidad.

Eso [porcentaje de PAS con discapacidad] se saca 
de la declaración que han hecho ellos a efectos del 
IRPF, porque de otra forma no... Y en cualquier caso la 
estabilidad como es universal, entonces ya empeza-
mos, como todas las convocatorias, legalmente tie-
nen ese cupo y repetimos el mismo procedimiento 
que si fuese un acceso nuevo o una formación inter-
na que en esas condiciones, vamos, generalmente 
estén consideradas con discapacidad, pues también 
es cupo. Pero va en el acceso, no hay una promoción 
plan específico para promocionar, eso que decía al 
principio... (PTGAS)

Es que la promoción también incluye a los discapa-
citados. Claro, es que la promoción tiene que ser uni-
versal. En el acceso ya se considera que está todo... 
Efectivamente, está en todo. Ya puede ir... Sin proble-
ma. Es que cuando tú haces un plan de promoción 
de una categoría o de un colectivo, entran también 
los discapacitados, como no puede ser de otra ma-
nera. La persona con discapacidad está en el acce-
so, es donde ya se considera que ya a partir de ahí ya 
hay una... Con las mismas garantías que en el resto 
de los procedimientos, igual. (PTGAS)

Por otro lado, discursos de PTGAS manifiestan que 

la UCO, para poder llegar al porcentaje de perso-

nal con discapacidad que contempla la ley, recurre 

a la opción de contratar a empresas con personal 

con discapacidad. Las personas entrevistadas lo 

definen como “una ayuda muy ventajosa” para la 

empresa debido a las ayudas fiscales que implica:

Sí, decía (nombre PTGAS), esa complementación, 
¿no? Contratando para completar... Si no cumples 

con el requisito de tener 2%, la ley te permite esta-
blecer medidas compensatorias, si de trabajo a un 
porcentaje mayor de los capacitados, yo soy por 
ejemplo la empresa con la que tienen la UCO, la 
limpieza, Clese y esto, sí que tienen bastantes traba-
jadores. Y lo hacen a lo mejor también por ese sen-
tido, para complementar o no tener ese fin. Bueno, 
yo creo que también debe tener ayuda específica. 
Una ayuda muy ventajosa para el tema ese. Ayuda, 
ventajas, para la institución, el que contrata ese tipo 
de empresas. Una excepción a fiscales. Ah, para la 
empresa que se le contrata. Claro, tenerla por... apar-
te de que, le permite entrar a licitar a con empresas 
de licitadoras de la UCO, es que a ellos la seguridad 
social sale la mitad, tiene bonificaciones hasta del 
100%, o sea que es que les conviene tener...  (PTGAS)

No se encuentran evidencias de políticas salaria-

les con efecto redistributivo para lograr progresi-

vamente una mayor igualdad. Los discursos en las 

entrevistas aluden a las tablas salariales y mani-

fiestan acuerdo en que no reflejen ningún criterio 

prioritario para colectivos específicos justificado en 

el principio de igualdad.

Aquí son las tablas, en este caso, en nosotros el pre-
supuesto. Aquí no hay eso. Por puesto y por antigüe-
dad. Sí, hay diversos complementos, bueno, hay trie-
nios. Los presupuestos generales del Estado. Pero el 
grupo, nuestro caso, las tablas válidas para todos. O 
sea, hombres... Bueno, y hay que decir también... Hay 
una de las propuestas que ha habido de reducir ho-
rarios de trabajo, pero a cambio de reducir el sueldo 
para poder contratar a más gente, que eso ha habido 
propuestas.  (PTGAS)

Nosotros no lo podíamos decir que no. No digo a 
nivel de la universidad, pero como sindicato lo que 
plantea esa reducción, pero es imperdible. Es imper-
dible y retribución. Y para fomentar el empleo y el 
relevo, claro.” Lo único que se me ocurre de reduc-
ción es eso, porque la única redistribución que hay 
aparte impuestos, que el nivel impositivo sube con 
el salario.  (PTGAS)

Es que no hay otra. Es que no hemos conocido otra 
cosa. Si vamos buscando la igualdad, por supuesto 
la igualdad en todos los aspectos.  (PTGAS)
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Tabla 46. Fortalezas y Debilidades sobre Estabilidad de la situación laboral 

FORTALEZAS DEBILIDADES

El PTGAS manifiesta que no hay dificultades en la 
UCO para la estabilización de la situación laboral 
del PTGAS.

Ausencia de un plan de progresiva incorporación en las dife-
rentes escalas de la institución de los/las trabajadores/-as 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas.

Ausencia de un plan de progresiva incorporación en las dife-
rentes escalas de la institución de los/las trabajadores/-as 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas.

El III PEUCO plantea objetivos y acciones para la estabiliza-
ción de la situación laboral del PTGAS, pero de manera espe-
cífica para el PTGAS en situación de vulnerabilidad o infrarre-
presentación.

En el PTGAS no se percibe la existencia de condiciones de 
desigualdad.

BLOQUE D 2. PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR (PDI) Y PERSONAL 
INVESTIGADOR (PI)

El bloque D 2, relativo al PDI y PI, está compuesto 

por cuatro ámbitos de actuación: procesos de ac-

ceso a la carrera docente e investigadora, adapta-

ción del puesto de trabajo y del entorno, desarrollo 

de la carrera docente e investigadora y alineamien-

to con la política institucional y gobernanza.

Ámbito 1. Procesos de acceso a la carrera 
docente e investigadora

Son tres los tipos de actuación que se consideran: 

sensibilización y difusión de derechos de acceso a 

la carrera docente e investigadora, fijación de ba-

remos accesibles y desarrollo de planes de acción 

positiva para el fomento de la contratación.

Tipo de actuación 1.1. Sensibilización y 
difusión de derechos de acceso a la carrera 
docente e investigadora (contribuye a la 
meta 5.4 del ODS 5)

La información en este tipo de actuación se refiere 

a actividades de sensibilización dirigidas a quienes 

ocupan órganos unipersonales que tienen que ver 

con la docencia y la investigación (vicerrectores/

as, jefes/as de departamento, jefes/as de servicio).

Del análisis de las entrevistas se interpreta que 

los y las responsables institucionales piensan en 

la sensibilización y en la difusión de los derechos 

de acceso a la carrera docente e investigadora, 

aunque no se mencionan actividades concretas 

en este sentido. Como ejemplos que ilustran este 

interés se menciona “el Plan Estratégico de la Uni-

versidad, en el que se recogen ítems en relación 

con personas con discapacidad, igualdad, concilia-

ción, desigualdades, etc.” (Responsable); o la incor-

poración del Procedimiento de reserva de plazas 

para personas con discapacidad en la contratación 

de profesorado, respecto al que se alude: “el he-

cho de implementar este cupo no solo se ha hecho 

porque viene por normativa, sino que yo creo que 

es algo también de concienciación, ¿no?” (Respon-

sable). Otro responsable abunda en esta misma di-

rección al declarar, respecto a las actividades de 

sensibilización, que 

esto se tiene en mente desde el inicio de la 

toma de posesión. Por ejemplo, en lo que a 

nosotros concierne (…) es cierto que en acti-

vidades de divulgación se tiende a que haya 

también una mayor transferencia de lo que se 

hace en la Universidad a este tipo de colectivos 

y que entiendan como que la Universidad es un 

generador de conocimiento y que puedan verla 
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como una vía al desarrollo de su vida profesio-

nal en cierto modo. (Responsable)

A pesar de ello, distintos responsables reconocen 

que se podrían reforzar estos aspectos. Son dos los 

argumentos que se utilizan en las entrevistas para 

justificar ese margen de mejora y la pertinencia de 

incrementar las acciones de sensibilización dirigi-

das a órganos unipersonales relacionados con la 

docencia y la investigación: las diferencias entre 

departamentos en el posicionamiento respecto 

a las medidas de acción positiva que pretenden 

garantizar, de una forma equitativa, los derechos 

de acceso a la carrera docente e investigadora; y 

la percepción que también existe de un concepto 

difuso de la discapacidad y del reconocimiento de 

derechos. Al respecto de la primera justificación, se 

señala que:

Con algunos departamentos ha sido muy fácil, o 
sea, que estaban muy por la labor, muy entendiendo 
la situación cómo es, con otros ha sido un poquito 
más complicado porque lo veían como una agresión 
a unas plazas que salían ya para “su” departamen-
to en las que no estaban incluidas ciertas personas. 
(Responsable)

Estos distintos posicionamientos también se evi-

dencian en las entrevistas realizadas al profeso-

rado, en las que se cuestiona, por una parte, la 

meritocracia del sistema de acceso a la profesión 

docente e investigadora para cualquier persona, 

pero, por otra, también se cuestiona si la condición 

de discapacidad podría ser utilizada como un fac-

tor “ventajoso” para el acceso de estas personas.

En cuanto al concepto de discapacidad, responsa-

bles perciben que se utiliza en ocasiones como si-

nónimo de minusvalía o déficit, términos ya denos-

tados tanto en la literatura científica como por los 

propios movimientos sociales, lo que interpretan 

como una necesidad tanto de sensibilización como 

de formación en materia de inclusión. 

(…) lo que yo he detectado en este sentido es que el 
concepto de discapacidad no lo tenemos claro: yo 
creo que eso es el punto número 1 para trabajo (…). 
Siempre que ha salido la palabra discapacidad, la 
palabra que ha salido ha sido minusválido, siempre, 
por no decir otros términos. (…) Habría que trabajar a 
nivel de departamento eso, el concepto, porque es 
que salen unas palabras que no tienen nada que ver 
con la inclusión de la discapacidad en la UCO a nivel 
de PDI, que la de estudiantes yo creo que ya está 
bastante avanzada, pero en el PDI… en el PAS creo 
que también está más avanzada. (Responsable)

Esta necesidad de sensibilización y difusión de 

derechos de acceso referida en las entrevistas se 

circunscribe exclusivamente a la condición de dis-

capacidad, que los y las responsables contraponen 

a los avances en igualdad entre hombres y muje-

res. Estos últimos son valorados como mucho más 

notables, cuestionando incluso la pertinencia de 

mantener algunas medidas (como por ejemplo los 

criterios fijados en los baremos de acceso).

Tabla 30. Fortalezas y Debilidades sobre Sensibilización y difusión de derechos de acceso a la carrera docente e 
investigadora

FORTALEZAS DEBILIDADES

Hay consciencia institucional sobre la 
necesidad de sensibilizar y difundir los 
derechos de acceso a la carrera do-
cente e investigadora.

No se refieren actividades expresamente dirigidas a la sensibilización y a 
la difusión de derechos de acceso a la carrera docente e investigadora.

Diferentes posicionamientos entre departamentos y entre PDI respecto 
a las medidas de acción positiva orientadas al acceso a la carrera para 
ciertos colectivos (por ejemplo, para personas con discapacidad).

Percepción de un concepto difuso de discapacidad en responsables y PDI.

Necesidad de sensibilización y difusión de derechos de acceso referida 
exclusivamente a discapacidad, sin considerar otras condiciones de vul-
nerabilidad o infrarrepresentación.
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Tipo de actuación 1.2. Fijación de baremos 
accesibles para la incorporación de PDI 
(contribuye a la meta 5.4 del ODS 5)

La fijación de baremos accesibles se concreta en 

la adecuación, de manera justificada, de criterios y 

requisitos definidos por los órganos competentes, 

para posibilitar la contratación de PDI en situación 

de vulnerabilidad o infrarrepresentación (Asocia-

dos/Asociadas, Ayudantes Doctores, Contratados/

Contratadas Doctoras, etc.).

Esta adecuación de criterios y requisitos se realiza 

a nivel institucional a través de dos vías: un Proce-

dimiento de reserva de plazas para personas con 

discapacidad en convocatorias de plazas de profe-

sorado contratado; y la incorporación de una serie 

de criterios preferentes en el Baremo General de 

Méritos para concurso de PDI Contratado. 

En cuanto a la primera vía, se trata de un procedi-

miento de contratación diferente al ordinario des-

tinado expresamente a profesorado con discapa-

cidad. Existe un cupo limitado del 10%, de manera 

que, si un departamento está interesado en ofer-

tar dicha plaza, se otorga directamente y si no, se 

eligen los departamentos y áreas por sorteo apli-

cando una fórmula estipulada en el Procedimien-

to. El número de plazas depende del número de 

total ofertado en cada convocatoria y en caso de 

quedar desiertas, pasan a turno libre. Responsa-

bles entrevistados valoran positivamente la recien-

te incorporación de este procedimiento y refieren 

una aceptación generalizada, aunque también 

identifican que se trata de un momento inicial con 

pocas solicitudes de plazas (muchas de ellas de-

siertas) y posiblemente susceptible de mejoras: 

“es cierto que se vienen incorporando convocato-

rias para favorecer a estos colectivos y es verdad 

que tiene un impacto notable, pero es cierto que 

todavía el margen de mejora es extenso” (Respon-

sable). Como mejoras se señalan tanto cuestiones 

acerca de cómo proceder (se demanda tomar en 

consideración al Área de Inclusión y a la Unidad de 

Igualdad en ello), procesos de negociación con los 

departamentos para la adjudicación de las plazas, 

así como el desarrollo de acciones en niveles aca-

démicos previos: “digamos que hay pocas perso-

nas que llegan a estos niveles para pedir una plaza. 

Que igual los obstáculos están antes, ¿sabes? que 

es lo que hay que fomentar” (Responsable).

Además, se alude al protagonismo que han tenido 

en la incorporación de este procedimiento colecti-

vos de personas con discapacidad (a través, con-

cretamente, de CERMI), convirtiendo lo que podría 

haber sido una acción reactiva, en respuesta a una 

demanda específica, en una política proactiva al 

institucionalizarse como procedimiento abierto a 

cualquier persona que cumpla con los requisitos 

exigidos.

Yo creo que la Universidad de Córdoba estamos em-
pezando con el personal docente e investigador con 
este tema (…) creo que estamos muy en el principio, 
muy en el principio. Yo lo que he detectado en la pri-
mera convocatoria que ha salido con una reserva de 
discapacidad, bueno y que ha salido también porque 
ha habido una demanda de personas concretas que 
han dicho que había que sacarlas, ósea que… eso no 
quita que la Universidad de Córdoba no tuviera la 
política o la intención de hacerlo, pero es verdad que 
se ha adelantado por esta situación, por una deman-
da de una persona, que tenía detrás a un colectivo, 
que ha pedido que se reservara esa reserva de cupo 
del 10%. (Responsable)

La segunda vía de adecuación de criterios y re-

quisitos para la contratación ha supuesto la incor-

poración de criterios preferentes que se tienen en 

consideración en caso de empate. El actual Bare-

mo General de Méritos para concursos de PDI Con-

tratado contempla 6 criterios preferentes, entre los 

que se mencionan:

• A igualdad de méritos tendrá prioridad la persona 
del género que este infrarrepresentado en el co-
lectivo al que se accede.

• A igualdad de méritos tendrá prioridad el candida-
to con una discapacidad reconocida igual o supe-
rior al 33%.
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Existe consenso entre el profesorado entrevistado 

en valorar positivamente la incorporación de este 

tipo de criterios relacionados con la inclusión, justi-

ficando esta valoración en la desigualdad que per-

ciben en colectivos con determinadas condiciones 

a la hora de conseguir méritos docentes e investi-

gadores para competir en un sistema de carácter 

meritocrático. Justamente por la importancia otor-

gada a este tipo de criterios, un responsable afirma 

que se está considerando darle un peso mayor al 

relacionado con discapacidad:

Y ahora mismo la propuesta que hay es ordenarlos 
primero y la discapacidad se ha puesto arriba. El 
sexo está abajo ahora mismo porque es como una 
medida menos necesaria y la discapacidad arriba 
como mérito preferente: en primer lugar, tener disca-
pacidad, estar en posesión de una categoría superior 
de PDI, tener un C1 de inglés, haber realizado una 
estancia y, por último, a igualdad de méritos tendrá 
preferencia la persona que está infrarrepresentado 
en el que se accede. (Responsable)

La ubicación en último lugar del criterio referido a 

la infrarrepresentación por cuestión de género es 

coincidente con posicionamientos percibidos por 

un responsable en otros ámbitos, en los que se ad-

vierte un mayor avance en las políticas de igualdad 

entre hombres y mujeres.

En el sexo, como se ha hecho mucho, todavía que-
da mucho por hacer, eh, pero como ya se ha hecho 
mucho, ya lo que sí que yo veo, o en los foros en los 
que yo he participado, que nos planteamos ¿hasta 
qué punto ya es necesario poner algunas medidas 
que durante mucho tiempo ha sido súper necesario? 
(Responsable)

Para otra persona responsable este avance en ma-

teria de igualdad ha sido impulsado en gran medi-

da por la legislación a nivel estatal y europeo y ya 

quedaba reflejado en el II Plan de Igualdad de la 

UCO, en el que se ponía de manifiesto la necesidad 

de tener en cuenta criterios de género en los pro-

cesos selectivos del PDI, PI y del PTGAS. Aunque 

en su caso aún percibe desigualdad y considera 

necesario el mantenimiento de este tipo de me-

didas, incluso seguir profundizando más en este 

ámbito. Al respecto de esta necesidad de mejora, 

se menciona a modo de ejemplo la paridad en las 

comisiones de selección: 

En el caso del PDI sí que habría que trabajarlo más. 
Por ejemplo, en las comisiones de selección sí que 
tiene que haber paridad, pero esto no es suficien-
te, porque por el hecho de ser hombre o mujer no 
conlleva que tenga en cuenta criterios de género. 
(Responsable)

Otras posibles mejoras respecto a los criterios 

contemplados en el Baremo se relacionan con la 

acreditación de los mismos. Al respecto, el PDI en-

trevistado encuentran limitados los instrumentos 

con los que la institución cuenta para evaluar a un 

candidato o candidata en un concurso de acceso 

a una plaza de profesorado contratado. Identifican 

para ello diferentes trayectorias de acceso que no 

se ajustan al perfil para el que se diseñan los méri-

tos a considerar y sugieren la diversificación de es-

tos instrumentos de evaluación: “Yo no tengo todos 

esos méritos porque durante mi vida no he tenido 

oportunidad de tenerlo, pero si tengo otras capa-

cidades, se puede demostrar con una entrevista, 

periodo de prácticas” (PDI).

Tanto a nivel de normativa, procedimientos o con-

vocatorias, como en los discursos de las entrevis-

tas, las menciones atañen a las condiciones de 

discapacidad y género. Criterios y requisitos para 

posibilitar la contratación que consideren otro tipo 

de condiciones no está en el debate actualmente. 
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Tabla 31. Fortalezas y Debilidades sobre Fijación de baremos accesibles para la incorporación de PDI

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existen criterios preferentes, fijados en el Baremo Ge-
neral de Méritos, para posibilitar la contratación de PDI 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación 
por condiciones vinculadas a género y discapacidad.

La UCO dispone de un procedimiento de reserva de 
plazas de profesorado contratado para personas con 
discapacidad.

Se valoran, en general, de forma positiva la adecua-
ción de criterios y requisitos para posibilitar la con-
tratación de grupos en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentación.

Diálogo con colectivos de personas con discapacidad 
(CERMI) en la institucionalización de políticas dirigidas 
a posibilitar la contratación.

Carácter proactivo de este tipo de políticas.

El Área de Inclusión y la Unidad de Igualdad no participan 
en la toma de decisiones acerca de la medida de reserva 
de plazas para personas con discapacidad.

Dificultades en los procesos de negociación con los de-
partamentos para la adjudicación de plazas reservadas a 
personas con discapacidad.

Plazas desiertas en el cupo reservado a personas con dis-
capacidad que justifican la pertinencia de acciones en ni-
veles académicos previos.

Disparidad de opiniones respecto a la prioridad y a la tipo-
logía de criterios de prioridad a considerar en los procesos 
selectivos.

Criterios y requisitos de contratación dirigidos a colectivos 
infrarrepresentados o vulnerables por condiciones asocia-
das exclusivamente a la discapacidad y al sexo/género.

del Reglamento 57/2020 de los estudios de Doc-

torado de la UCO. 

Cada Programa de Doctorado reservará un porcen-
taje de las plazas que componen la oferta anual de 
nuevo ingreso en el mismo para estudiantes que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento, o padezcan menoscabo 
total del habla o pérdida total de audición, así como 
para aquellos estudiantes con necesidades educa-
tivas especiales permanentes asociadas a las con-
diciones personales de discapacidad que durante 
su escolarización anterior hayan precisado recursos 
extraordinarios. 

Por otra parte, como medida destinada a profe-

sorado no permanente destaca la submodalidad 

UCOIMPULSA, dentro de la modalidad 2 dirigida a 

la formación y promoción de recursos humanos del 

Plan Propio de Investigación de la UCO. El objeto 

de esta convocatoria es “impulsar la carrera inves-

tigadora de las investigadoras de la Universidad de 

Córdoba mediante la financiación de un proyecto 

de investigación de un año de duración en cada 

una de las cinco macroáreas del conocimiento 

(Arte y Humanidades, Ciencias Sociales, Econó-

micas y Jurídicas, Ciencias, Ciencias de la Salud e 

Ingeniería y Arquitectura)”. En su artículo 3 se con-

cretan los requisitos de las solicitantes:

Tipo de actuación 1.3. Desarrollo de planes 
de acción positiva para el fomento de la 
contratación (contribuye a las metas 5.4 y 
16.7 de los ODS 5 y 16)

La información se refiere a la implantación de po-

líticas proactivas de acceso a doctorados, convo-

catorias de profesorado no permanente o interino, 

convocatorias de ayuda a la investigación y planes 

propios de becas, formación y proyectos de inno-

vación docente que contribuyan al fomento de la 

contratación.

La UCO dispone de distintos tipos de políticas de 

acción positiva que fomentan la contratación de 

PDI y PI en situación de vulnerabilidad o infrarre-

presentación. Por una parte, existen diversas con-

vocatorias de becas para acceder a cursar estudios 

de Posgrado que consideran criterios relacionados 

con el origen extranjero, el nivel socioeconómico y 

el género que ya han sido descritas en el Bloque C. 

Además, como se detallaba en el Bloque A, la UCO 

reserva plazas para cursar estudios de Doctorado 

para personas con discapacidad, así como posibi-

lidad de ajustes en los plazos previa solicitud a la 

Comisión Académica del Programa de Doctorado 

(CAPD), según aparece recogido en el artículo 35 
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3.1. Los proyectos deberán estar liderados por una 
investigadora doctora adscrita a la UCO, que no 
posea vinculación permanente con la universi-
dad, y acredite su vínculo laboral con la Univer-
sidad de Córdoba mientras dure el proyecto. La 
investigadora solicitante no puede haber sido IP 
de ningún proyecto de convocatorias públicas 
en concurrencia competitiva. En el caso del per-
sonal sustituto interino (PSI) se requerirá, como 
mínimo, 3 años a tiempo completo de trabajo en 
la Universidad de Córdoba.

3.3. La investigadora solicitante según el apartado 
3.1. anterior deberá justificar la falta de lideraz-
go de un proyecto en los últimos diez años por 
alguno de los motivos reglados de permisos, 
licencias y medidas para la conciliación familiar 
para el PDI recogidos en el Plan de Conciliación 
de la UCO.

Existe acuerdo entre el profesorado entrevistado 

en considerar esta iniciativa como necesaria, aun-

que no todos la conocían previamente ni valoran 

esta necesidad del mismo modo. Así, mientras que 

algunos y algunas docentes valoran muy positi-

vamente este tipo de medidas de acción positiva 

para cualquier condición que genere desigualdad 

o infrarrepresentación (no solo la submodalidad 

UCOIMPULSA), una profesora que ha sido benefi-

ciaria de acciones en este sentido señalaba cierto 

sentimiento de “no estar ahí por méritos propios”.

Se espera, para responsables entrevistados, el 

mantenimiento y ampliación de estas medidas de 

acción positiva, reconocimiento que no son mu-

chas las convocatorias y ayudas existentes. 

Es cierto que no existe un gran catálogo de convo-
catorias específicas para determinados colectivos. 
Quizá como ejemplo aislado tenemos la convoca-
toria de UCO Impulsa del plan propio de investiga-
ción que empezó hace 5 años… Yo espero que en los 
próximos años haya una convocatoria específica por 
ejemplo para colectivos desfavorecidos que pueden 
acceder a, por ejemplo, programas de Doctorado, 
becas postdoctorales… Es algo en lo que vamos a 
trabajar en los próximos años. (Responsable)

Tabla 32. Fortalezas y Debilidades sobre Desarrollo de planes de acción positiva para el fomento de la contratación

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de distintos tipos de medidas de acción 
positiva (becas para acceder a estudios de postgrado, 
reserva de plazas para cursar estudios de Doctorado 
para personas con discapacidad y convocatoria de 
proyectos de investigación dirigidos a profesoras con 
contratos no permanentes)

No existen medidas de acción positiva para el fomento de 
la contratación de personas en situación de vulnerabili-
dad o infrarrepresentación por condiciones asociadas a la 
edad o la etnia.

Una parte del PDI desconoce las medidas de acción 
positiva que la UCO dispone para fomentar la contra-
tación de colectivos en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentación.

Divergencias entre el PDI en la valoración de los planes 
o medidas de acción positiva para el fomento de la con-
tratación de colectivos en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentación.
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Ámbito 2. Adaptación del puesto de trabajo 
y del entorno 

Incluye, como tipos de actuación, el diagnóstico de 

necesidades en el puesto de trabajo, la organiza-

ción de la docencia de acuerdo con las necesida-

des, el acompañamiento para el ejercicio de la do-

cencia y la investigación, y el impulso de medidas 

de ayuda en estas labores.

Tipo de actuación 2.1. Diagnóstico de 
necesidades en el puesto de trabajo 
(contribuye a la meta 5.4 del ODS 5)

El tipo de actuación se concreta en la gestión, des-

de los órganos de decisión que corresponda, con 

el PDI y PI en situación de vulnerabilidad o infrarre-

presentado, de los ajustes razonables para el des-

empeño de la actividad docente e investigadora.

La UCO dispone de dos procedimientos institu-

cionalizados con esta finalidad: el Reglamento de 

reconocimiento de actividades docentes, de in-

vestigación y de gestión del profesorado y el Re-

glamento 29/2019 sobre el procedimiento para el 

cambio de nombre de las personas transexuales, 

transgénero e intersexuales. El primero de ellos in-

corpora una reducción de horas de docencia por 

curso académico atendiendo a la edad, como ilus-

tra su artículo 12:

Artículo 12. Reducciones por edad.

1. Profesores con edad comprendida entre 60 y 64 
años: 60 horas por curso académico.

2. Profesores con 65 años o más: 80 horas por curso 
académico.

El segundo Reglamento prevé la posibilidad de 

modificar el nombre legal por el nombre de uso co-

mún en la documentación interna, bases de datos 

y registros de la UCO. Podrá solicitarlo el PDI o PI 

(también estudiantado o PTGAS) que haya modifi-

cado previamente la asignación de sexo y nombre 

propio en el Registro Civil y que posean un nuevo 

Documento Nacional de Identidad o documento 

de identidad equivalente donde conste el nuevo 

nombre.

Respecto a otras condiciones distintas a la edad o 

el género, la normativa y las entrevistas no refie-

ren políticas dirigidas a diagnosticar necesidades 

en el puesto de trabajo o a realizar ajustes razona-

bles para el desempeño de actividades docentes 

e investigadoras. Las entrevistas a responsables 

aluden a que estos ajustes se gestionan a deman-

da, cuando alguna persona a título particular lo so-

licita, utilizando para ello dos razonamientos: que 

habitualmente las direcciones de departamento 

no disponen de información a priori acerca de las 

condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresenta-

ción de su profesorado; y que estas condiciones 

están poco presentes y son poco visibles, referido 

este último de forma particular a las personas con 

discapacidad.

En el último año se hizo la consulta a las direccio-
nes de departamento de PDI con discapacidad. Yo, 
como directora de departamento en ese momento, 
dije “no tengo ese dato”. A mí nadie me dice de mi 
profesorado “yo tengo esta discapacidad” pues por-
que hasta el momento no ha sido necesario… sí hay 
alguna persona que ha tenido algún problema gra-
ve de vista y me pedía un despacho con luz, que no 
fuera artificial, que eso sí lo hemos tenido en cuenta, 
ese tipo de cuestiones sí, pero concretamente por 
discapacidad, no. (Responsable)

En la misma línea se describe el desconocimiento 

de condiciones vinculadas al origen extranjero o la 

etnia:

Sobre origen extranjero tampoco tenemos datos. 
Nos costó encontrarlo una barbaridad: muchas ve-
ces por el DNI, porque el DNI es diferente y nos costó 
encontrarlo porque una vez que tú estás varios años, 
el programa te machaca esa información o ya pide 
la nacionalidad, también se pierde el origen y tienes 
que poner nacionalidad española, pero a nosotros 
nos gustaría saber porque es también un criterio de 
calidad de la UCO que no sea solamente lo nacional, 
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sino que tengamos también personal internacional. 
(Responsable)

De manera particular sobre el PDI y PI con disca-

pacidad, una persona responsable incide en su 

infrarrepresentación y en la poca visibilidad de las 

condiciones asociadas a ella, lo que subraya el ca-

rácter incipiente y reactivo de las medidas desti-

nadas a ajustes razonables para el desempeño de 

tareas docentes e investigadoras:

Hay menos camino andado en el personal con dis-
capacidad en comparación con el estudiantado y 
todavía no se ha pensado en cómo se va a adaptar 
un puesto de trabajo, si va a ser necesario, si no va a 
ser necesario porque no llegan las personas recono-
cidas con esta discapacidad (…) si fuéramos capaces 
de que los directores de departamento y las directo-
ras de cuáles son los obstáculos de una persona con 
discapacidad, primero, que puede ser una persona 
que haya tenido un accidente de tráfico […] o una 
diabetes severa… si nosotros fuéramos conscientes 

de qué es la discapacidad que es mucho más am-
plia que una silla de ruedas y luego ver cuáles son 
las situaciones a las que se enfrenta, los obstácu-
los… pero eso no está andado porque no ha llegado. 
(Responsable)

Mientras que los discursos de los y las responsa-

bles mencionan principalmente la condición de 

discapacidad como colectivo que prioritariamen-

te pudiera requerir diagnóstico de necesidades 

y ajustes de su puesto de trabajo, el profesorado 

entrevistado identifica otras circunstancias como 

susceptibles de ajustes. Algunos ejemplos son la 

brecha digital en profesorado menos habituado al 

uso de tecnologías de la información y la comuni-

cación o el desconocimiento institucional y orga-

nizativo del profesorado novel. Proponen, a modo 

de posibles ajustes, la ampliación de actividades 

formativas o de mentoría dirigidas a necesidades 

concretas, no estandarizadas.

Tabla 33. Fortalezas y Debilidades sobre Diagnóstico de necesidades en el puesto de trabajo

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de procedimientos institucionalizados de 
reducción de horas de docencia por razón de edad 
y de cambio de nombre para personas transexuales, 
transgénero e intersexuales.

Se diagnostican necesidades y se gestionan ajustes 
razonables para el desempeño profesional de manera 
individualizada.

Consciencia por parte de responsables de la infrarre-
presentación y poca visibilidad de personas con disca-
pacidad en el colectivo de PDI y PI.

Percepción ampliada en el PDI de las condiciones de 
vulnerabilidad e infrarrepresentación que pudieran re-
querir ajustes para el desempeño de sus funciones.

El diagnóstico y la realización de ajustes se realiza solo a 
demanda, de manera informal y no regulada, para condi-
ciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación distintas 
de la edad.

Las direcciones de departamento no tienen información a 
priori sobre las condiciones de vulnerabilidad o infrarre-
presentación del profesorado.

Consideración prioritaria, por parte de responsables, de la 
discapacidad como condición que pudiera requerir diag-
nóstico de necesidades y ajustes razonables frente a otras 
condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación.
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Tipo de actuación 2.2. Organización de la 
docencia de acuerdo con las necesidades 
(contribuye a la meta 5.4 del ODS 5)

Interesa conocer si en la organización de la docen-

cia se definen, desde la corresponsabilidad de los 

órganos competentes en la materia, criterios de 

prioridad transparentes respecto a los horarios y 

tamaño de los grupos. 

El Reglamento 24/2019 de Régimen Académico 

de los Estudios Oficiales de Grado de la UCO es-

tablece que la elaboración de los horarios de clase 

son competencia de cada facultad o escuela y que 

será la Junta de Centro quién los apruebe y comu-

nique al vicerrectorado competente. A nivel central, 

solo se reglamenta una distribución de responsa-

bilidades docentes específica para algunos contra-

tos (FPU, FPI, Ramón y Cajal, contratados del Plan 

Propio de Investigación y figuras similares), para los 

que la docencia de grupos grandes no podrá ser 

superior al 50% de su capacidad docente, así como 

las reducciones por edad a las que se ha hecho re-

ferencia en el tipo de actuación anterior. Para el res-

to del PDI su responsabilidad de grupos y número 

de créditos será aquella que corresponda a su tipo 

de contrato, sin otro tipo de criterio de prioridad.

En esta misma dirección abunda una responsable 

cuando afirma que, al no quedar reglamentados 

de manera centralizada criterios de prioridad para 

colectivos en situación de vulnerabilidad o infrarre-

presentación respecto a la organización de hora-

rios y tamaño de grupos, cada facultad o escuela 

universitaria adopta el criterio que considera más 

conveniente. 

Hay cosas que están en el Plan de Igualdad, pero 
luego (…) no tenemos esa potestad para imponer, 
obligar a que se tenga en cuenta por ejemplo estas 
cuestiones como la flexibilidad horaria. Necesitaría 
la acción de otros vicerrectorados y otro tipo de ins-
trucción la que tendría que hacerse para hacer eso. 
(Responsable)

Como resultado, en las entrevistas a responsables 

y PDI se aprecian diferencias en la organización de 

la docencia que se realiza en las distintas faculta-

des y escuelas. Mientras que en unos casos no se 

considera ningún criterio de prioridad por adelan-

tado, sino que se responde a demanda de solicitu-

des particulares (como en la Facultad de Ciencias 

del Trabajo o Derecho), en otros casos (como en la 

FCEP) existe un procedimiento establecido en el 

que se considera la conciliación familiar y laboral 

del PDI como elemento prioritario en la elabora-

ción de horarios. Respecto a estas diferencias en-

tre centros, una persona responsable percibe foros 

donde se recibe como ventajoso este criterio de 

prioridad en la organización de horarios: “yo es que 

no tengo la culpa de que tú tengas hijos y me estás 

perjudicando a mí…” (Responsable). El PDI entrevis-

tado, por su parte, valora de forma positiva las me-

didas de prioridad o flexibilización horaria, aunque 

en algunos casos afirman que esta organización no 

está protocolizada desde la institución, sino que la 

realizan de manera informal, horizontal, entre com-

pañeros y compañeras.
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Tipo de actuación 2.3. Acompañamiento 
para el ejercicio de la docencia y la 
investigación (contribuye a la meta 5.4 del 
ODS 5)

La información se refiere a coordinar, desde los 

departamentos, un plan de mentoría en las pri-

meras etapas de la carrera docente e investiga-

dora, conforme a las necesidades manifestadas 

por el PDI y PI en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentados.

En su Reglamento 1/2018 de Formación del Profe-

sorado de la UCO, la institución define cuatro pro-

gramas de formación, divididos en dos categorías: 

formación inicial y formación permanente. Respec-

to a la formación inicial, se articula en un Programa 

de Formación Docente para el Profesorado Novel 

que conduce al “Título de Experto en Docencia Uni-

versitaria” que incorpora una fase centralizada de 

formación con cursos y seminarios teórico-prácti-

cos seguida de dos fases de acompañamiento: una 

de práctica docente mentorizada y otra de innova-

ción tutelada. El programa está dirigido al 

profesorado y personal becario de investigación de 
la Universidad de Córdoba, adscrito a cualquiera de 
sus macroáreas, centros y titulaciones. Adicional-
mente, se deberá contar con una experiencia docen-
te igual o inferior a 5 años, con docencia asignada 
en el Plan Docente de sus departamentos durante el 
curso académico de la convocatoria del programa. 

(Reglamento 1/2018 de Formación del Profesorado 
de la Universidad de Córdoba) 

Por tanto, considera como requisito estar en las 

primeras etapas de la carrera docente e investiga-

dora pero no está dirigido de manera específica a 

ningún colectivo en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentación. A parte de esta práctica men-

torizada, un responsable afirma estar comenzando 

a diseñar un plan de mentorización específico por 

áreas con la intención de acompañar a personas 

en etapas predoctorales en el ámbito de la inves-

tigación. En estos momentos, el diseño no cuenta 

con perspectiva inclusiva, aunque “debería tenerse 

en cuenta y contar con profesionales especializa-

dos en ello para poder considerarlo y reforzarlo” 

(Responsable).

En las entrevistas a responsables se justifica esta 

ausencia de criterios vinculados a la vulnerabilidad 

o infrarrepresentación por la escasez de demandas 

a este respecto: 

Hay una intención por Rectorado de ir acompañando 
en el conocimiento de las cuestiones que se valoran 
en el baremo. En esto hay iniciativa de acompañar 
al PDI, pero no por vulnerabilidad. Porque como va-
mos a demanda, y esa demanda todavía no existe. 
(Responsable)

Para el PDI, según manifiestan en las entrevistas 

realizadas, este programa resulta insuficiente, te-

Tabla 34. Fortalezas y Debilidades sobre Organización de la docencia de acuerdo con las necesidades

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se reglamenta la consideración de algunos tipos de 
contratos y la edad (más de 60 años) como criterios en 
la organización de la docencia.

Algunos centros disponen de procedimientos proac-
tivos que incorporan criterios de prioridad en relación 
con la conciliación de la vida familiar y laboral.

El PDI valora, de manera general, como positiva la in-
corporación de criterios de prioridad para colectivos 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

Cuando no existen medidas desde la institución, se 
menciona el compañerismo como vía para una orga-
nización más flexible.

Disparidad entre facultades y escuelas en la aplicación de 
criterios de prioridad en la definición de horarios y tamaño 
de grupos.

Distintos posicionamientos en el PDI respecto a la apli-
cación de criterios de prioridad en la organización de la 
docencia.

Cuando los criterios de prioridad para la organización de la 
docencia del PDI se aplican de manera proactiva se vincu-
lan con la conciliación, no consideran otras condiciones de 
vulnerabilidad o infrarrepresentación.
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niendo que acudir a otros mecanismos informales 

de acompañamiento para el ejercicio de la do-

cencia y la investigación, tanto de manera general 

como en situaciones específicas de vulnerabili-

dad o infrarrepresentación. Se alude a la ayuda de 

compañeros y compañeras o al acompañamiento 

de profesorado más experto que funciona como 

“tutor”. Se aprecian diferencias entre centros y de-

partamentos propias de las distintas culturas pro-

fesionales en cada caso, aunque en ningún caso se 

identifican planes de mentoría coordinados desde 

los departamentos. Así, por ejemplo, en algunos 

casos se refiere que, por acuerdos tácitos en el de-

partamento, el profesorado novel no imparte teoría 

o que cada profesor o profesora novel tiene asig-

nado un compañero de referencia con más expe-

riencia: “a nivel individual se sienta un día con este 

profesorado, le indican cómo se utiliza plataforma, 

evalúan... Asisten como oyentes a sus clases. Cada 

profesor novel tiene su profesor tutor” (PDI). En otros 

casos, sin embargo, se referencian sentimientos de 

soledad y dificultades en el ejercicio de la docencia 

y la investigación en la etapa novel. 

De manera generalizada, el profesorado entrevis-

tado desconoce servicios de apoyo a la docencia y 

la investigación como los ofrecidos por el (SCAI) y 

la Unidad de Apoyo Tecnológico (UAT), aunque no 

sean específicos para el profesorado novel.

Tabla 35. Fortalezas y Debilidades sobre Acompañamiento para el ejercicio de la docencia y la investigación

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existe un plan de mentoría y acompañamiento en pro-
cesos de innovación en el marco del Programa de For-
mación Docente para el Profesorado Novel.

Inicio de diseño de un plan de mentoría para etapas 
predoctorales en el ámbito investigador.

El plan de mentoría institucionalizado y el diseño de otras 
iniciativas de mentoría no incorporan criterios relaciona-
dos con situaciones de vulnerabilidad o infrarrepresenta-
ción del PDI o PI.

El acompañamiento institucionalizado resulta insuficiente 
para el profesorado novel, teniendo que acudir a otros me-
canismos informales.

No existen referencias a planes de mentoría coordinados 
con los departamentos.

Disparidad entre departamentos en las estrategias utiliza-
das de manera informal para acompañar a su profesorado 
novel.
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2.6. Permiso/reducción de jornada por lactancia 

de hijo

2.7. Permiso/reducción de jornada por hospitali-

zación del neonato

2.8. Permiso por deberes de conciliación de la 

vida laboral y familia

2.9. Permiso por matrimonio

2.10. Permiso por cuidado de hijos menores de 

16 meses

2.11. Permiso para asistencia a reuniones de coor-

dinación en centros de educación especial 

para hijos con discapacidad

2.12. Permiso por asuntos particulares

2.13. Permiso por traslado del domicilio

2.14. Permiso para asistencia a examen

2.15. Permiso por parto

2.16. Permiso por adopción y por guarda con fi-

nes de adopción o acogimiento

2.17. Permiso por paternidad

2.18. Licencia no retribuida

3. Excedencias

3.1. Excedencia voluntaria por interés particular

3.2. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

3.3. Excedencia para el cuidado de hijos y 

familiares

3.4. Excedencia por razón de violencia de género

4. Movilidad geográfica

4.1. Movilidad por violencia de genero

4.2. Movilidad por agrupación familiar

4.3. Movilidad de trabajador con discapacidad

5. Carrera profesional

5.1. Derecho a compatibilizar la producción cien-

tífica con el cuidado de hijos (reducción del 

encargo docente durante 3 años)

5.2. Derecho a la formación/permisos y exce-

dencias para conciliar

Tipo de actuación 2.4. Impulso de medidas 
de ayuda a la docencia y la investigación 
(contribuye a la meta 5.4 del ODS 5)

La información se refiere a la implantación de un 

plan de acción positiva, de acuerdo al diagnóstico 

de necesidades, que facilite la incorporación en la 

docencia y la investigación de manera progresiva 

(reducción inicial de créditos de docencia, becarios 

de investigación…).

Si bien la UCO no dispone de un plan de acción 

positiva expresamente dirigido a esta cuestión, sí 

que existen medidas que concretan y/o amplían 

normativas superiores (autonómicas y estatales) y 

que pueden facilitar una incorporación progresiva 

a la docencia y la investigación. Esta concreción se 

recoge en el I Plan Concilia y hace referencia a los 

siguientes ámbitos: 

1. Flexibilidad horaria y reducción de jornada 

1.1. Distribución de la jornada y flexibilidad horaria

1.2. Reducción de jornada por nacimiento de hi-

jos prematuros

1.3. Reducción de jornada por guarda legal me-

nor, mayor o persona con discapacidad

1.4. Permiso, flexibilidad horaria y reducción de 

jornada por violencia de género

1.5. Reducción de jornada por enfermedad grave 

de familiares de primer grado

2. Permisos retribuidos y licencia

2.1. Permiso por riesgo durante el embarazo de 

riesgo o durante la lactancia natural

2.2. Permiso para las funcionarias en estado de 

gestación (para 2016)

2.3. Permiso por nacimiento de hijo

2.4. Permiso por fallecimiento, accidente o enfer-

medad grave de un familiar.

2.5. Permiso para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto
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6. Medidas de Acción Social 

Respecto a estas últimas, están relacionadas con 

derechos de conciliación y reguladas por el I Plan 

Concilia las ayudas para centros de educación in-

fantil, comedores escolares, aulas matinales, ayu-

das por natalidad y por adopción legal. Además, 

el propio Reglamento de Acción Social de la UCO, 

como se describe en el bloque A, incorpora otras 

tipologías de ayudas relacionadas con inclusión 

como los complementos de incapacidad temporal, 

de relevo en jubilaciones parciales y por discapaci-

dades, enfermedades crónicas y/o geriátricas.

Aunque en las entrevistas se reconoce que el im-

pulso de estas medidas se ha debido en parte a 

normativa externa a la UCO, una responsable su-

braya la ampliación de derechos a nivel institucio-

nal derivada del trabajo conjunto entre vicerrec-

torados, como por ejemplo de aquellos derechos 

relacionados con la carrera profesional o las me-

didas de acción social (con Reglamentos propios). 

Sin embargo, respecto a estas últimas medidas, el 

PDI entrevistado encuentra que existen diferencias 

en el acceso y disfrute en función de la categoría 

profesional, lo que produce que no todo el PDI y PI 

tenga los mismos derechos. 

De manera particular en lo relativo a la condición 

de discapacidad, responsables aluden a las dificul-

tades en la aplicación de medidas de acción positi-

va cuando se requiere un diagnóstico previo: 

La dificultad está en que la persona que lo puede 

necesitar no lo demanda, no lo visibiliza (…). Parece 

que no hay derecho a visibilizar situaciones. Tú tiras 

de ellas, de tu propio carro, de tu propia necesidad 

y vas adaptándote y estas personas son resilientes, 

vamos, se adaptan a todo. (Responsable)

Tabla 36. Fortalezas y Debilidades sobre Impulso de medidas de ayuda a la docencia y la investigación

FORTALEZAS DEBILIDADES

Existencia de medidas que facilitan la incorporación 
progresiva a la docencia y la investigación reguladas 
por el I Plan Concilia y por el Reglamento de Acción 
social.

Las medidas de ayuda concretan y amplían la norma-
tiva externa.

Coordinación entre vicerrectorados en el diseño y apli-
cación de este tipo de medidas.

Diferencias en el acceso y disfrute de medidas de ayuda a 
la docencia y la investigación (de conciliación y de acción 
social) en función de la categoría profesional del PDI y PI.

Dificultad de aplicación de medidas de acción positiva 
para la ayuda en la docencia y la investigación cuando se 
requiere diagnóstico previo (en el caso de discapacidad).
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Ámbito 3. Desarrollo de la carrera docente e 
investigadora

La información en este ámbito hace referencia al 

asesoramiento personalizado para la promoción y 

la investigación.

Tipo de actuación 3.1. Asesoramiento 
personalizado para la promoción y la 
investigación (contribuye a la meta 5.4 del 
ODS 5)

El impuso para la promoción y la investigación se 

concreta en dar respuesta a las necesidades de 

apoyo en la gestión de acreditaciones y concur-

sos-oposición, canalizar medidas de apoyo en el 

proceso de solicitud de acciones de I+D+i y adoptar 

políticas salariales de efecto redistributivo para lo-

grar progresivamente una mayor igualdad.

Del análisis documental y de las entrevistas reali-

zadas a responsables y PDI se desprende que no 

hay regulado ningún servicio o procedimiento es-

pecífico para apoyar la gestión de acreditaciones, 

concursos-oposición o proceso de solicitud de ac-

ciones de I+D+i. Este apoyo se realiza de forma des-

centralizada, ya sea más formalizado o informal, a 

través de las direcciones de departamento, las di-

recciones de tesis doctorales o los propios compa-

ñeros y compañeras. “Yo hago asesoramiento aquí 

en esta mesa a muchas personas que vienen y me 

dice tengo un PSI que se me va, qué hago. Yo creo 

que asesoramiento personalizado sí, lo que pasa 

que no está regulado” (Responsable). 

En estas vías de apoyo individualizadas otra per-

sona responsable aprecia que falta comunicación 

con servicios específicos como el Área de Inclusión, 

cuestión que es reiterada también en el ámbito de 

la igualdad entre mujeres y hombres. Al respecto 

de esta última Unidad, una responsable alude al 

asesoramiento que en ocasiones se ha realizado 

en solicitudes de proyectos de investigación (por 

ejemplo, sobre temas de género, convocatorias de 

UCO-IMPULSA, etc.), pero siempre de forma reac-

tiva a una demanda específica de equipos o inves-

tigadores/investigadoras. Este tipo de respuesta 

se aprecia, para los y las propias responsables, 

como insuficiente y señalan la pertinencia de insti-

tucionalizarlo como medida de carácter proactivo, 

abierta a toda la comunidad universitaria. “Lo ideal 

sería que hubiera alguien especializado y centrado 

en eso para poder hacerlo de manera más profe-

sional, más pautada” (Responsable). 

Por último, en relación con la adopción de políticas 

salariales de efecto redistributivo que contribuyan 

a la promoción y la investigación, no se advierte 

ninguna iniciativa, a pesar de que el PDI entrevis-

tado valora el salario en algunos tipos de contratos 

(como Profesorado Sustituto Interino o contratos a 

tiempo parcial) como una barrera que dificulta la 

incorporación a la docencia y la investigación. Ade-

más, precisamente, es el salario de ciertos contra-

tos de PDI y PI el que se utiliza como criterio para 

argumentar la desventaja económica del perso-

nal docente e investigador en la universidad. El III 

PEUCO hace alusión a “estabilizar al profesorado 

contratado no permanente (excluyendo las plazas 

de sustitución): incentivando su participación en la 

docencia, en la investigación/transferencia y en la 

gestión”, pero no refiere los mecanismos para ello. 

Un responsable, al respecto de estos mecanismos, 

confirma que efectivamente se está diseñando un 

plan de estabilización del profesorado, pero entre 

los criterios a tener en cuenta no se contempla nin-

guno relacionado con la situación de vulnerabili-

dad o infrarrepresentación del PDI o PI. 
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Ámbito 4. Política institucional y gobernanza

Ámbito referido al alineamiento de las políticas uni-

versitarias para el acceso y promoción del PDI y PI 

que se encuentra en una situación de vulnerabili-

dad o infrarrepresentación.

Tipo de actuación 4.1. Alineamiento de 
las políticas universitarias para el acceso 
y promoción del PDI y PI en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentados 
(contribuye a la meta 5.5 del ODS 5)

El alineamiento de las políticas para el acceso y la 

promoción se concreta en la ejecución de la re-

serva de plazas para personas con discapacidad; 

la articulación de actividades de formación dirigi-

das a órganos de gestión unipersonales, PDI y PI; 

la garantía de la presencia de PDI y PI en situación 

de vulnerabilidad o infrarrepresentación en los ór-

ganos de representación, gobierno y sindical; la 

promoción de espacios de encuentro, jornadas o 

congresos para la difusión de actuaciones entre las 

universidades y con la colaboración de organismos 

y entidades externas; la constitución de una comi-

sión asesora u observatorio que oriente la política 

universitaria del equipo de dirección en materia de 

inclusión y equidad; y la promoción de proyectos 

de investigación orientados a la mejora de la cali-

dad de vida laboral del PDI y PI en situación de vul-

nerabilidad o infrarrepresentados en la universidad.

Existe una percepción positiva, entre los y las res-

ponsables entrevistadas, de los avances que se 

han llevado a cabo por parte de la institución en 

materia de inclusión y la alineación de las políticas 

al respecto. Aprecian una actitud positiva y la in-

tención de “ir mejorando y de ir atendiendo a todos 

los colectivos vulnerables” (Responsable), aunque 

perciben que aún se realiza a demanda e identifi-

can margen de mejora al respecto: 

A medida que vayan llegando estas medidas que 
estamos contemplando, pues se podrá ir trabajando 
en esas políticas (…). Por ejemplo, con la etnia gitana, 
la unión romaní, si la unión romaní viniera aquí, a lo 
mejor se visibilizaría esa realidad. Pero necesitamos 
de eso, de que alguien nos tire un poco para noso-
tros subirnos a determinados cambios, porque el día 

Tabla 37. Fortalezas y Debilidades sobre Asesoramiento personalizado para la promoción y la investigación

FORTALEZAS DEBILIDADES

Asesoramiento personalizado a través de departamen-
tos, direcciones de tesis doctorales y compañeros/
compañeras.

Se contempla el diseño de un plan de estabilización del 
profesorado contratado no permanente.

No existe regulación centralizada sobre procedimientos 
para apoyar la gestión de acreditaciones, concursos-opo-
sición o procesos de solicitud de acciones I+D+i.

En el asesoramiento ofrecido a nivel formal o informal 
desde departamentos, direcciones de Tesis doctorales o 
compañeros y compañeras, falta comunicación con ser-
vicios y unidades específicas vinculadas con la inclusión 
y la igualdad.

Asesoramiento personalizado insuficiente y reactivo a la 
demanda específica.

No existen políticas salariales de efecto redistributivo.

El salario de algunos tipos de contratos (Sustituto Inte-
rino y tiempo parcial) supone una desventaja económi-
ca y una barrera para la incorporación a la docencia y la 
investigación.

En el diseño de un plan de estabilización para el profeso-
rado no permanente no se contemplan criterios relacio-
nados con situaciones de vulnerabilidad o infrarrepresen-
tación del PDI y PI.
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a día no te deja pensar en situaciones que todavía no 
son posibles, que no están. (Responsable)

Ejemplo de ello, como se ha puesto de manifiesto 

en el tipo de actuación 1.2., es la reciente ejecución 

de la primera convocatoria que la UCO ha reali-

zado de la reserva de plazas para personas con 

discapacidad.

Respecto a actividades de formación, la UCO dis-

pone de distintas estrategias que articula en torno 

al Reglamento 1/2018 de Formación del Profesora-

do de la UCO, tanto dirigidas a profesorado novel 

como de formación permanente. En el Bloque A, 

tipo de actuación 2.2., se refieren aquellas iniciati-

vas que tienen vinculación con la inclusión. Asimis-

mo, promociona espacios de encuentro, jornadas o 

congresos para la difusión de actuaciones entre las 

universidades y con la colaboración de organismos 

y entidades externas. Son ejemplos al respecto las 

actividades organizadas por la Unidad de Igualdad 

y la Cátedra de estudios feministas Leonor de Guz-

mán, las actuaciones emprendidas por la Unidad 

de Cultura Científica y de la Innovación o los even-

tos del Área de Cooperación y Solidaridad descri-

tos en el Bloque B, tipo de actuación 1.1.

Sin embargo, responsables entrevistados perciben 

estas acciones como insuficientes, señalando que 

falta formación y espacios de encuentro, al igual 

que consciencia sobre las necesidades formativas 

y de reflexión en materia de inclusión por parte del 

PDI y de los y las responsables institucionales:

(…) falta tiempo para dedicar a la formación, ellos lo 
tienen que ver también como necesario y el proble-
ma es que no se entiende que es necesario: ¿ahora 
me van a hablar a mí de la necesidad…? Trabajar eso 
es complicado. Nada más que por los estudiantes, 
que el otro día en un grupo salió este tema, que les 
había gustado mucho de los materiales que había 
desde la UNEI para Asperger porque ese año ese 
profesorado tenían ese estudiante y, entonces, bus-
có el material y le vino muy bien, pero otra persona 
que no tiene el estudiante, no se va a formar sobre 
eso, entonces… que vamos detrás del problema, de 
la situación, ¿no? (…) porque no ve que el obstáculo 

existe, no lo ha sufrido, y no ha empatizado con esa 
realidad. (Responsable)

Como estrategia que permita poner en valor este 

tipo de iniciativas en inclusión, el PDI entrevistado 

apuntaba su incorporación como criterio de cali-

dad en las evaluaciones de la docencia, así como 

en el Baremo General de Méritos para los concur-

sos de acceso a plazas de profesorado contratado.

A nivel institucional se procura garantizar la presen-

cia equilibrada de PDI en situación de vulnerabilidad 

o infrarrepresentado en los Órganos de Gobierno, 

representación y sindical (Claustro, Consejo de Go-

bierno, Junta de Personal PDI, Comité de Empre-

sa PDI…) por razón de sexo. En el III PEUCO, dentro 

de su eje 5, se expresa esa intención de fomentar 

la participación de mujeres y hombres en órganos 

colegiados y unipersonales. Igualmente, como se 

refiere en el Bloque A, en el II Plan de Igualdad de 

la UCO en su eje 4, acción 4.1., se recomienda el 

“aumento de la participación de las mujeres en los 

órganos de gobierno”. En coherencia, distintos re-

glamentos incorporan este criterio, como el Regla-

mento de concurso de acceso a Cuerpos Docentes 

Universitarios, promociones internas y provisión de 

plazas docentes vacantes en la UCO (artículo 3 so-

bre la composición equilibrada de las Comisiones 

de Evaluación); en el Reglamento Electoral de la 

UCO (artículo 35 que hace referencia a la presen-

cia equilibrada de mujeres y hombres en órganos 

colegiados); o en el Reglamento Orgánico de Con-

sejo de Gobierno de la UCO, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del Consejo de Go-

bierno y sus comisiones delegadas, se indica que 

“se procurará, en la medida de lo posible, respe-

tar el principio de representación equilibrada entre 

hombres y mujeres”. Respecto a otras condiciones 

de vulnerabilidad o infrarrepresentación “ahora 

mismo no ha llegado. Se piensa, pero en otro tipo 

de criterio, pero no para personas en situación de 

vulnerabilidad. Sí en equidad de sexo, pero no en 

otros términos” (Responsable).
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También en este mismo Reglamento Orgánico de 

Consejo de Gobierno se regula la constitución de 

comisiones asesoras que orientan la política uni-

versitaria en materia de inclusión y equidad, aun-

que no se encuentran referencias a un observatorio. 

Al respecto se prevén tres comisiones delegadas: 

Comisión de Cooperación y Solidaridad; Comisión 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Comisión 

de Inclusión. A estas comisiones se suma la re-

ciente conformación de la Red Equidad, y como 

se ha descrito en el Bloque A, tipo de actuación 

1.3, a través del Programa de Apoyo a la Equidad 

PAE-UCO. Su objetivo se centra en “(…) dinamizar el 

trabajo y velar por el cumplimento de las políticas 

de igualdad e inclusión en la UCO y avanzar y pro-

fundizar las acciones promovidas en el marco de la 

igualdad e inclusión mediante un trabajo proactivo, 

transversal y cooperativo entre servicios y centros”.

En cuanto a la promoción de proyectos de investi-

gación orientados a la mejora de la calidad de vida 

laboral del PDI y PI en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentados en la universidad, como se ha 

mencionado en el Bloque A, tipo de actuación 1.3., 

son relevantes a nivel estructural distintas cátedras 

que tienen entre sus objetivos la promoción y el 

desarrollo de investigaciones sobre temáticas alie-

nadas con la inclusión (que desarrollan a través de 

convocatorias de premios y otras iniciativas): Cáte-

dra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, 

Cátedra Córdoba, ciudad de encuentro intercultural, 

Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad y Cá-

tedra Unesco de Resolución de Conflictos. Además, 

la UCO incluye en su IX Plan Propio Galileo de In-

novación y Transferencia una modalidad denomina-

da UCO-Social-Innova tiene como objetivo “la rea-

lización de proyectos de transferencia y aplicación 

práctica de conocimiento cuyos resultados tengan 

un beneficio social”. No obstante, una responsable 

alude a que son aún son escasas este tipo de me-

didas: “somos los grupos de investigación los que 

estamos tirando de esas líneas, que en principio van 

a competir con otras, no hay. En innovación, sí, en 

investigación que yo sepa, no” (Responsable).

Tabla 38. Fortalezas y Debilidades sobre Alineamiento de las políticas universitarias para el acceso y promoción del PDI 
y PI en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentados

FORTALEZAS DEBILIDADES

Percepción positiva de los avances institucionales en 
materia de inclusión.

Se ejecuta la reserva de plazas para las personas con 
discapacidad.

Existen actividades de formación en inclusión para PDI, 
PI y responsables.

Garantía de presencia de PDI en situación de vulnera-
bilidad o infrarrepresentación en órganos de gobierno, 
sindical y de representación por razón de sexo.

Existen comisiones asesoras que orientan la política uni-
versitaria del equipo de dirección en materia de inclu-
sión y equidad.

Se promocionan proyectos de investigación orientados a 
la mejora de la calidad de vida laboral del PDI y PI en si-
tuación de vulnerabilidad o infrarrepresentación a través 
de cátedras y de proyectos de innovación y transferencia.

Actividades de formación y espacios de encuentro en 
materia de inclusión insuficientes.

Percepción de la necesidad de formación como reac-
ción a situaciones particulares.

No existe un observatorio que oriente la política univer-
sitaria en materia de inclusión.

No se consideran condiciones de vulnerabilidad o infra-
rrepresentación distintas al sexo en la conformación de 
órganos de gobierno, de representación y sindical.

Iniciativas de promoción de investigación en materia de 
inclusión escasas, centradas en líneas y grupos de in-
vestigación concretos.
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CAPÍTULO 6.
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE 
LAS POLÍTICAS INCLUSIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

1. Propuestas vinculadas al estudio de 
cifras

1.1. Propuestas relacionadas con estudiantes

Crear un Observatorio para la inclusión con el objeto de recopi-
lar y proporcionar datos sobre la situación de desigualdad o in-
frarrepresentación de colectivos en la institución universitaria. 
Realizar análisis que permitan un conocimiento interseccional 
de las condiciones de desigualdad en la institución universita-
ria y su manifestación para los distintos contextos en los que se 
desenvuelven los y las estudiantes en el contexto universitario.

Considerar en el diseño y desarrollo de políticas inclusi-
vas las diferencias y peculiaridades de cada macroárea de 
conocimiento.

Reconocer en el Plan de Acción Tutorial dirigido a estudiantes 
y en los propios planes de estudios acciones específicas para 
estudiantes mayores de 25 años ofreciendo oportunidades 
acordes a sus necesidades.

Extender el Plan de Acción Tutorial, reconociendo la figura de 
profesor/a tutor/a y de mentor/a estudiantil, para los estu-
dios de Máster y de Doctorado.

Impulsar/Fortalecer procesos de mentoría para estudiantes 
mujeres en los estudios significativamente masculinizados, 
como es el caso del área de Ingeniería y Arquitectura.

Reforzar los ajustes, apoyos y adaptaciones curriculares diri-
gidas a estudiantes con discapacidad o necesidades educati-
vas específicas en Grado, Máster y Doctorado. 

Fortalecer los sistemas de becas y apoyo económico para 
los estudios de Grado, Máster y Doctorado, tanto al comienzo 
como durante el transcurso de los estudios.

Facilitar el tránsito de los estudiantes con discapacidad a la 
vida universitaria. Promover la presencia de estudiantes con 
discapacidad en los estudios de Grado, Máster y Doctorado. 

Analizar los condicionantes que dan lugar a que determina-
das macroáreas académicas presenten desigualdad de gé-
nero entre sus estudiantes y entre el profesorado. 

Firmar convenios con centros (IES y centros educativos) para 
fomentar el conocimiento de determinadas macroáreas aca-
démicas, con el objetivo de reducir la disparidad de género 
en determinados grados universitarios.

Facilitar la accesibilidad a estudiantes mayores de 25 años y 
con discapacidad para la realización de estudios de posgrado.

Analizar las causas del abandono de estudiantado de Grado, 
en especial aquellas atravesadas por condiciones específicas 
de posible vulnerabilidad o infrarrepresentación, con el obje-
tivo de apoyar a los y las estudiantes reduciendo el abandono.

En este capítulo se elaboran propuestas de acción 

política al amparo de la evaluación realizada hasta 

este momento. La información está organizada en 

dos bloques diferenciados: 

• En primer lugar, se derivan propuestas vincula-

das al capítulo cuatro en el que se presentó el 

estudio de cifras y datos sobre la presencia y 

progreso de estudiantes en relación con la edad 

(mayores de 25 años), sexo, discapacidad (que 

han manifestado tener reconocida una califica-

ción igual o superior al 33%), nivel socio-econó-

mico (obtención de becas), etnia (sin disponi-

bilidad de datos) y origen (Córdoba y provincia, 

resto de España extranjero). En ese capítulo 

también se exponen los datos relativos a la pre-

sencia de PDI, PI y PTGAS a propósito de esas 

mismas condiciones. 

• En segundo lugar, la segunda parte del capítulo, 

se hacen propuestas vinculadas al análisis pre-

sentado en el capítulo cinco, organizado según 

bloques, ámbitos y tipos de actuación en rela-

ción con Organización y Gobernanza (bloque A), 

Uso de la información (bloque B), Estudiantes 

(bloque C), PTGAS (bloque D-1) y PDI y PI (bloque 

D-2). Para esta segunda parte, la elaboración de 

las propuestas se ha realizado tomando como 

punto de referencia las debilidades identificadas 

previamente en cada uno de los ámbitos de los 

bloques analizados. 
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1.2. Propuestas relacionadas con PDI y PI

Crear un Observatorio para la inclusión con el objeto de reco-
pilar y proporcionar datos sobre la situación de desigualdad o 
infrarrepresentación de colectivos en la institución universita-
ria. Realizar análisis que permitan un conocimiento intersec-
cional de las condiciones de desigualdad en la institución uni-
versitaria y su manifestación para los distintos contextos en 
los que se desenvuelven PDI y PI en el contexto universitario.

Considerar en el diseño y desarrollo de políticas inclusivas las 
diferencias y peculiaridades de cada categoría profesional.

Diseñar un Plan de Acogida para el profesorado novel que 
ponga a su disposición información relevante, pero también 
que sirva de acompañamiento en el desempeño de funcio-
nes en los ámbitos de docencia, investigación y gestión. 

Desarrollar programas de mejora de las condiciones sociales 
y económicas de los/as trabajadores/as universitarios/
as, que entre otras medidas incluya la conciliación laboral y 
familiar.

Analizar la disparidad de género en determinados puestos de 
trabajo (dada la constatación de que a mayor categoría profe-
sional menos presencia de mujeres) con el objetivo de buscar 
una mayor paridad. 

1.3. Propuestas relacionadas con PTGAS

Crear un Observatorio para la inclusión con el objeto de reco-
pilar y proporcionar datos sobre la situación de desigualdad 
o infrarrepresentación de colectivos en la institución univer-
sitaria. Realizar análisis que permitan un conocimiento inter-
seccional de las condiciones de desigualdad en la institución 
universitaria y su manifestación para los distintos contextos 
en los que se desenvuelve PTGAS en el contexto universitario.

Considerar en el diseño y desarrollo de políticas inclusivas las 
diferencias y peculiaridades de cada categoría profesional.

Diseñar un Plan de Acogida para el PTGAS novel que ponga a 
su disposición información relevante, pero también que sirva 
de acompañamiento en el desempeño de sus funciones.

Dar continuidad y reforzar los procesos de contratación de 
relevo por edad.

Promocionar el acceso a puestos de trabajo de PTGAS para 
personas con discapacidad.

Desarrollar programas de mejora de las condiciones sociales 
y económicas de los/as trabajadores/as universitarios/
as, que entre otras medidas incluya la conciliación laboral y 
familiar.

Analizar la disparidad de género en determinados puestos de 
trabajo (dada la constatación de que a mayor categoría profe-
sional menos presencia de mujeres) con el objetivo de buscar 
una mayor paridad.

2. Propuestas vinculadas al diagnóstico 
de las políticas de inclusión 
en la Universidad de Córdoba 
(UCODInclusión)

2.1. Propuestas para el Bloque A. 
Organización y Gobernanza

Tabla 47. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Organización e integración sistemáticas de las 

actuaciones de éxito

DEBILIDADES

Ausencia de un Plan integral de Inclusión.

Actuaciones centradas fundamentalmente en dos condicio-
nes de vulnerabilidad: discapacidad y sexo (concretamente 
igualdad entre hombres y mujeres).

Ausencia de actuaciones para fomentar la pluralidad de con-
diciones de quienes son representantes en los Órganos de 
Gobierno de la Universidad. 

Falta de actualización en la normativa, en concreto el caso del 
II Plan de Igualdad. 

Las actuaciones con relación a inclusión están enfocadas es-
pecialmente en las temáticas de discapacidad, sexo y con-
dición socio-económica (esta última siempre condicionada a 
mérito). No existe normativa o programas para promover la 
presencia y no vulnerabilidad de algunas condiciones espe-
cíficas como etnia, origen extranjero o edad en los Grados y 
posgrados.

Invisibilidad de referencias a la inclusión en normativa univer-
sitaria de gran relevancia y transcendencia para la acción do-
cente, investigadora y de transferencia.

Ausencia de medidas proactivas que fomente o garanticen 
el acceso a los estudios de Grado para colectivos infrarre-
presentados (por ejemplo, estudiantes de mayor edad de 25 
años en estudios de Grado).

Falta de recursos disponibles para revisar y proponer la docu-
mentación publicada por la Universidad que cumpla criterios 
de lenguaje inclusivo.

Ausencia de evaluación de los mecanismos orientados a im-
pulsar la inclusión en materia de investigación e innovación.

Se requiere por parte de los servicios específicos más recur-
sos, sobre todo personal especializado.

Existen ayudas del programa de Acción Social a las que no 
tienen acceso de forma universal todo el personal trabajador 
de la UCO. 

Las webs de los servicios específicos aún están en fase inicio 
para considerarlas accesibles.

Desconocimiento por parte del profesorado del DUA.

Ausencia del DUA en los procesos de baremación del PTGAS, 
en la valoración de las tesis doctorales o en los procesos de 
valoración de proyectos de investigación.
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PROPUESTAS

Crear un Observatorio para la inclusión con el objeto de reco-
pilar y proporcionar datos sobre la situación de desigualdad 
o infrarrepresentación de colectivos en la institución univer-
sitaria. Es importante no solo contar con datos sino, además, 
tener un seguimiento y evaluación de las políticas que la ins-
titución ejecuta en materia de inclusión. El Observatorio es 
un instrumento para visibilizar y diagnosticar recursos, propo-
niendo acciones en materia de inclusión. 

Analizar las causas y disponer de mecanismos para promover, 
motivar y garantizar la pluralidad en las comisiones y organis-
mos de representación de los distintos sectores y en todos 
los órganos de toma de decisiones en la Universidad. Poner 
especial interés en el sector estudiantil, mayores de 25 años, 
quienes compaginan trabajo asalariado y estudios, en muje-
res, en estudiantes de origen étnico o extranjero o con dis-
capacidad. En el caso de profesorado y PTGAS es necesario 
promover la presencia de quienes ocupan categorías profe-
sionales no estables o de personas con discapacidad.

Incorporar, transversalizando, el análisis, promoción y difu-
sión de la inclusión en todos los programas competencia de 
distintos vicerrectorados y no sólo el de Igualdad, Inclusión y 
Compromiso Social. Especialmente, en las acciones de inves-
tigación, docencia, campus y transferencia. Las actuaciones 
presentadas no solo se centrarán en discapacidad e igualdad 
de género, medidas principales que tienen un gran peso en la 
actualidad de esta institución.

Diseñar campañas que contribuyan a la creación y consoli-
dación de clima y cultura institucional inclusiva. Rechazar ins-
titucionalmente la sátira discriminatoria y movilizar modelos 
alternativos y respetuosos con la diversidad.

Nombrar en las declaraciones institucionales de todos los 
rangos, de forma más concreta y no sólo como principios ge-
nerales, la voluntad y la acción política inclusiva ante situa-
ciones de vulnerabilidad, discriminación e infrarrepresenta-
ción de personas dada su edad (mayores de 25 años), sexo u 
orientación sexual, identidad de género, origen, etnia, disca-
pacidad o condición socio-económica desfavorable. Consi-
derar estas categorías desde un enfoque interseccional.

Comprometer el presupuesto de la UCO para que mejoren 
los servicios específicos de inclusión, garantizando personal 
especializado suficiente para el desarrollo de medidas de 
prevención.

Revisar los requisitos y beneficiarios/as del programa de 
ayudas de Acción Social con el objeto de alcanzar la máxima 
redistribución de recursos, sobre todo a quienes se encuen-
tran en categorías profesionales vinculadas a salarios bajos y 
contratos temporales.

Mejorar las páginas web de la institución en cuanto a accesi-
bilidad y lenguaje inclusivo.

Promover el conocimiento del enfoque del DUA dentro del 
ámbito universitario y establecerlo como principio rector para 
la baremación en las pruebas de acceso, para la evaluación 
de tesis doctorales y de proyectos de investigación pertene-
cientes a los programas propios.

Tabla 48. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Integración de una perspectiva inclusiva y de diseño para 

todas las personas en los contenidos de los distintos 
planes de estudios y actividades formativas

DEBILIDADES

La incorporación de la inclusión en las diferentes materias de 
estudio está enfocada en el ámbito de la igualdad de género 
fundamentalmente y parece que de forma exclusiva.

Dependiendo del área de conocimiento, hay una mayor sen-
sibilización respecto a la inclusión. No en todas las áreas o 
disciplinas aparece en las guías con la misma incidencia para 
la práctica docente.

Al identificar buenas prácticas en docencia universitaria, las 
temáticas claves en torno a la inclusión son: sexo y atención 
a la discapacidad, quedando relegadas el resto de las cate-
gorías. 

No hay diseños de títulos específicos orientados al Diseño 
Universal de Aprendizaje.

Se desconoce si se involucra a grupos de interés externos en 
el diseño en materia de inclusión de los títulos, en la docu-
mentación analizada no hay constancia de ello, al igual que el 
profesorado desconoce dicha actividad.

Ausencia de un Plan integral de formación para el profesora-
do en inclusión y/o en igualdad.

Ausencia de contenidos específicos sobre DUA en el Título 
de Experto en Docencia Universitaria dirigido a profesorado 
novel.

Ausencia de oferta formativa en la formación continua del 
profesorado sobre DUA.

Ausencia de procedimientos para asegurar procesos de fle-
xibilización del currículo desde la implementación del DUA.

PROPUESTAS

Dar mayor presencia y atención en los planes de estudio de 
Grado y Máster y en las guías docentes a los sesgos de desi-
gualdad y vulnerabilidad. Priorizar su análisis y acción desde 
distintos campos de estudio.

Visibilizar buenas prácticas inclusivas en la institución, siste-
matizando procedimientos para su identificación y promo-
viendo su evaluación para darle continuidad, pero también, 
garantizando procesos de mejora. 

Diseñar formación en distintos formatos (cursos de extensión 
universitaria, de formación por competencias, formación para 
el profesorado novel, formación continua) sobre DUA para los 
distintos sectores de la comunidad universitaria: estudiantes, 
PDI, PI y PTGAS.  

Diseñar y promover formación específica para el profesorado 
sobre inclusión que aborde las condiciones de desigualdad 
desde enfoques interseccionales.

Incorporar el enfoque del DUA en los diseños curriculares de 
Grado, Máster y Doctorado.
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2.2. Propuestas para el Bloque B. Uso de la 
información y procesos de revisión para 
la mejora continua de las actuaciones de 
la universidad

Tabla 49. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Generación y análisis de información

DEBILIDADES

Ausencia de procesos de revisión y evaluación sistemáticos y for-
males de las actuaciones realizadas por parte de los servicios es-
pecíficos. Y tampoco para la identificación de “buenas prácticas” 
en materia de inclusión.
Omisión de indicadores en materia de inclusión en los procesos 
de evaluación del profesorado (DOCENTIA).
Falta de incentivos, al mismo nivel que la evaluación positiva de 
la actividad investigadora, para indicadores sobre inclusión en el 
contexto de la evaluación docente del profesorado.
Ausencia de procedimientos sistematizados para la obtención, 
análisis y uso de la información que repercuta en la mejora de los 
procesos de inclusión.
Dificultades para acceder a datos de personas con discapacidad 
en la UCO (estudiantes, PDI, PI y PTGAS) lo que impide informar 
sobre los servicios específicos.

PROPUESTAS

Diseñar procedimientos sistemáticos y regulares para la evalua-
ción de las actuaciones realizadas por los servicios específicos, 
así como, de las acciones transversales estableciéndose proce-
sos de mejora. 
Identificación de indicadores sobre inclusión, que se incorporen 
en los procedimientos de evaluación de la actividad docente del 
profesorado, tales como el DOCENTIA.
Diseñar y proponer reconocimientos de las buenas prácticas do-
centes en materia de inclusión.
Diseñar procedimientos ágiles y eficaces, con garantías para la 
protección de datos, que favorezca el acceso a la información por 
parte de estudiantes, PDI, PI y PTGAS de servicios específicos.

Tabla 50. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Revisión y mejora continua de las actuaciones

DEBILIDADES

Inexistencia de procesos de evaluación de la efectividad y la vali-
dez de las prácticas inclusivas en la institución.
Ausencia de procesos de evaluación de la calidad de las prácticas 
inclusivas.
Los resultados de calidad de las prácticas inclusivas no se utilizan 
como criterio de calidad en los informes de evaluación externos. 
Falta personal especializado en los servicios específicos para reali-
zar el trabajo de evaluación de calidad de las actuaciones realizadas.

PROPUESTAS

Diseñar y poner en marcha procesos sistemáticos y regulares de 
evaluación de las actuaciones realizadas en materia de inclusión, 
así como, procesos de mejora. 
Definir indicadores sobre inclusión que sirvan como indicadores 
de calidad en los procesos de evaluación de la institución. 
Contar con personal especializado estable en los servicios 
específicos. 

2.3. Propuestas para el Bloque C. 
Estudiantado

Tabla 51. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Políticas de captación de estudiantado 

DEBILIDADES

PACE-UCO circunscrito a actividades con IES y CDP.
Información ofrecida en PACE-UCO insuficiente (orientada a cuestio-
nes administrativas y títulos).
Información al estudiantado de enseñanzas medias, relativa a políti-
cas inclusivas, es ofrecida a demanda específica de Departamentos de 
Orientación, no generalizada.
Ausencia de coordinación entre administraciones educativas y sanidad.
Escasez de recursos para ofrecer información y servicios.
Demanda de formación del profesorado sobre inclusión y salud men-
tal, y de especialistas.
Ausencia de evaluación del programa de captación Las Palmeras.
Según el estudiantado la información disponible en la web de la UCO 
o los ajustes que se pueden realizar, para las y los estudiantes que la 
necesiten, se considera insuficiente. 
La difusión de información para estudiantes en situaciones de vulnerabili-
dad o infrarrepresentación se adapta cuando hay una demanda específica.
A pesar de la existencia de canales de divulgación de la información 
relativa a servicios de apoyo y modalidades de acceso a la Universi-
dad, la información se evidencia insuficiente.
Información para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad o infra-
rrepresentados se difunde a demanda de Departamentos de Orienta-
ción de IES y CDP.

PROPUESTAS

Diseñar el PACE-UCO contemplando diversos itinerarios de acceso 
a la Universidad (formación profesional, mayores de 25 años, etc.), 
ampliando y enfatizando la información sobre políticas inclusivas, 
servicios de apoyo y diversidad de modalidades de acceso a la Uni-
versidad. Generalizar este tipo de información a todo el estudian-
tado, más allá de su condición o de la demanda específica de los 
Departamentos de Orientación de las enseñanzas no universitarias.
Promover procesos de evaluación sistemáticos y regulares en los 
distintos programas de captación de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad o infrarrepresentación.
Ampliar la información disponible tanto en el portal de acceso como 
en los eventos de captación de futuro estudiantado sobre servicios 
específicos y los ajustes que se pueden realizar para estudiantes en 
situaciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación. 
Mejorar la accesibilidad de los portales web de la UCO y en los even-
tos de captación para que no se ofrezcan únicamente cuando hay 
una demanda específica. 
Proporcionar información específica para futuro estudiantado en si-
tuaciones de vulnerabilidad o infrarrepresentadas usando distintos 
canales y formatos, de forma que pueda alcanzar a una mayor au-
diencia y no solo cuando sea solicitada. 
Incrementar la provisión de recursos, tanto económicos como hu-
manos (especialistas), para posibilitar la ampliación de estos dis-
tintos canales, formatos, itinerarios y programas de captación de 
estudiantado, así como su evaluación, poniendo énfasis en la infor-
mación relativa a las políticas inclusivas.
Fortalecer la coordinación con las distintas administraciones (edu-
cativas y sanitarias) en el diseño, el desarrollo y la evaluación de las 
políticas de captación de estudiantado de manera que exista coor-
dinación en la forma de responder a las necesidades de los y las 
estudiantes que ya recibían apoyos durante su trayectoria educativa 
anterior o que la requieran en el inicio de su etapa universitaria.
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Tabla 52. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Entornos y recursos accesibles (diseño y accesibilidad 

universales) 

DEBILIDADES

Poca visibilidad de servicios de apoyo para el estudiantado 
en general.

Estudiantes desconocen las propuestas de apoyo para facili-
tar la transición, como medidas de deducción o exención de 
pago o becas propias de la UCO para colectivos específicos.

Ausencia de acciones dirigidas a cooperar con familias o en-
tidades sociales con estudiantado en situación de vulnerabili-
dad o infrarrepresentación justo en el momento de transición 
a la Universidad. 

Ausencia de acciones para implicar a agentes de interés (en-
tidades y asociaciones) en el diseño universal para el acceso 
a servicios y recursos.

PROPUESTAS

Implementar mecanismos que aumenten la visibilidad, para 
todo el estudiantado, de las medidas y programas de apoyo 
para facilitar la transición de las personas en situación de vul-
nerabilidad o infrarrepresentadas (deducción o exención de 
pago de tasas, becas propias, etc.). Dedicar especial esfuerzo 
en que estos mecanismos sean accesibles y tengan un al-
cance de difusión amplio, para que puedan llegar hasta estos 
colectivos específicos desde etapas previas a la transición a 
la universidad.

Establecer nuevos o ampliar los convenios, programas y ayu-
das existentes con entidades sociales relacionadas con per-
sonas en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión 
social de manera que contemple el momento concreto de 
transición a la universidad.

Idear acciones que impliquen a agentes de interés (entidades 
y asociaciones) en el Diseño Universal para el acceso a servi-
cios y recursos.

Tabla 53. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Proceso de acogida de nuevo estudiantado y vida 

universitaria 

DEBILIDADES

El estudiantado manifiesta disponer de escasa información, 
en concreto sobre los procedimientos administrativos, en el 
proceso de acogida. Igualmente, no disponer de apoyos por 
parte de la institución para resolver trámites de gestión aca-
démica, sobre todo dificultades relacionadas con dificultad 
para comprender las instrucciones o el lenguaje empleado 
en los procesos administrativos.

El estudiantado manifiesta no tener información a pesar de 
reconocer que recibe demasiada información a través del co-
rreo electrónico corporativo.

La información ofrecida en la web UCO no está presentada 
desde el Diseño Universal.

Cuando se piensa en accesibilidad, fundamentalmente se 
describen medidas para personas con discapacidad sensorial 
(auditiva y visual) y no en medidas que beneficien a todas las 
personas.

Ausencia de un Plan de comunicación o coordinación entre 
los servicios de apoyo a personas en situación de vulnerabi-
lidad o infrarrepresentados de alcance tanto para la comuni-
dad universitaria como para quienes no forman parte de ella, 
pero acceden a la información.

Dificultad para que las medidas de sensibilización/for-
mación sean acogidas por la comunidad universitaria “no 
concienciada”.

No existen programas específicos que tracen la continuidad 
entre la captación y el acompañamiento.

Poca participación de estudiantes en actividades de forma-
ción complementaria.

En el desarrollo de actividades formativas complementarias 
no se hace hincapié en la participación de estudiantado en 
situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

No hay un plan de formación complementaria accesible, cen-
tralizado desde la institución y para todos los estudiantes, en 
el uso de los diferentes servicios universitarios.
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PROPUESTAS

Ampliar la información en el proceso de acogida del estu-
diantado, principalmente en lo relativo a los procesos admi-
nistrativos, así como ofrecer apoyos por parte de la institu-
ción para resolver trámites de gestión académico en caso de 
necesitarlos.

Diseñar estrategias de comunicación y canales difusión de 
información dirigidas al estudiantado más eficaces com-
plementarias al correo electrónico corporativo. Para ello, se 
puede considerar el alcance de la difusión realizada por el 
Consejo de Estudiantes.

Diseñar un plan de accesibilidad que incluya los principios del 
diseño universal en la información ofrecida en la web UCO. 
Además, que este diseño no aluda únicamente en dar res-
puesta a necesidades de personas con discapacidad senso-
rial (auditiva y visual), sino en medidas que beneficien a todas 
las personas.

Diseñar un Plan de comunicación o coordinación entre los 
servicios de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad 
o infrarrepresentados tanto dentro como fuera de la Universi-
dad para la realización de un trabajo coordinado y transversal 
en la institución que dé respuesta a las necesidades de los 
colectivos en situación de desigualdad en la Universidad.

Ampliar e idear nuevas estrategias y canales de difusión de 
las medidas de sensibilización/formación planificadas para 
que alcancen a la parte de la comunidad universitaria “no 
concienciada”. Para ello, se puede considerar la valoración 
positiva recibida por el Consejo de Estudiantes en el diseño y 
desarrollo de actividades en materia de inclusión.

Diseñar programas específicos que tracen la continuidad en-
tre la captación y el acompañamiento del estudiantado de 
nuevo ingreso.

En el diseño de las actividades de formación complementaria 
idear estrategias que impulsen la participación del estudian-
tado (accesibilidad de las actividades, difusión, flexibilidad 
en su desarrollo, reconocimientos, etc.), haciendo hincapié 
en aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentación. Articular estas distintas actividades de 
formación complementaria en un plan centralizado y acce-
sible, que incluya formación específica sobre los diferentes 
servicios universitarios.

Tabla 54. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Política estudiantil universitaria 

DEBILIDADES

La información sobre política estudiantil universitaria es reci-
bida a través de delegados/delegadas de clase y condicio-
nada por su compromiso personal y por el tipo de información 
que se transmite.

El estudiantado valora este tipo de información como innece-
saria o poco atractiva.

Escasa participación de estudiantes en Órganos de Gobierno.

Dificultades de participación en Órganos de Gobierno se 
incrementan por la condición socio-económica de los y las 
estudiantes.

Ausencia de iniciativas que promuevan la participación en la 
vida universitaria de estudiantes en situación de vulnerabili-
dad o infrarrepresentación por condición socio-económica, 
edad o sexo.

PROPUESTAS

Diseñar estrategias atractivas de difusión de información so-
bre política estudiantil a nivel institucional, que subrayen el 
valor de la participación, generen compromiso en el estu-
diantado e incrementen su sentimiento de pertenencia a la 
institución. 

Incentivar la participación en los Órganos de Gobierno y re-
presentación de estudiantado en situación de vulnerabilidad 
o infrarrepresentación. Procurar que la participación sea ac-
cesible y flexible, de manera que pueda adaptarse a diversas 
circunstancias o condiciones personales.

Reforzar las iniciativas que impulsan la participación en la vida 
universitaria de estudiantado en situación de vulnerabilidad 
o infrarrepresentación e incorporar nuevas acciones dirigidas 
a condiciones relacionadas con el nivel socioeconómico, la 
edad y el sexo.
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2.4. Propuestas para el Bloque D-1. Personal 
técnico, de gestión y de administración y 
servicios (PTGAS)

Tabla 55. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Procesos selectivos de acceso 

DEBILIDADES

Rigidez de las convocatorias públicas que únicamente per-
mite el acceso por turno de discapacidad a las personas que 
lo acrediten documentalmente, quedando excluidas algunas 
circunstancias que no ocasionan discapacidad, por ejemplo, 
dislexia, así como otras condiciones de vulnerabilidad o in-
frarrepresentación.

No se cubren las reservas de cupo para personas con disca-
pacidad.

El Área de Inclusión (u otro Servicio especializado como la 
UNAP) únicamente interviene en caso de solicitud por par-
te del tribunal de los procesos selectivos. Esta circunstancia 
ocurre únicamente si hay demanda expresa por parte de las 
personas que lo requieran.

El Área de Inclusión no interviene en las Mesas de Negocia-
ción donde se establecen en las bases los ajustes razonables 
de los procesos selectivos.

Se pretende que figure en la RPT un catálogo de funciones de 
puestos, pero el PTGAS reconoce que es un asunto complejo 
y reiteradamente demorado. 

Se piensa en menor medida cómo difundir la información ha-
cia la sociedad, considerando que los medios actuales no son 
accesibles para todo el mundo.

Necesidad de mejorar la accesibilidad de la web institucional.

PROPUESTAS

Tomar de referencia convocatorias públicas de otros contex-
tos; por ejemplo, oposiciones para el cuerpo de magisterios 
que tienen en cuenta otras circunstancias distintas a la dis-
capacidad; por ejemplo, dislexia para tener en consideración 
adaptaciones particulares para el desarrollo de las pruebas 
de los procesos selectivos.

Incluir en el procedimiento la participación de los servicios de 
apoyo (Unidad de Igualdad, Área de Inclusión y UNAP), tan-
to en la elaboración de reglamentación, como para su inter-
vención asesorando y apoyando al tribunal de los procesos 
selectivos.

Considerar al Área de Inclusión como experta/asesora en lo 
relativo al establecimiento de ajustes para las personas que lo 
requieran en los procesos selectivos.

Desarrollo de campañas de información y difusión para favo-
recer la cobertura de la reserva de cupo para personas con 
discapacidad en los procesos selectivos para PTGAS.

Dar continuidad a la elaboración del catálogo de puestos de 
trabajo, de manera que llegue a ser un acuerdo.

Establecer mecanismos para la difusión del catálogo de RPT, 
de manera que sirva de información para candidatos/as que 
aspiren a ocuparlos en procesos selectivos.

Revisión y modificación de la web institucional garantizando 
su accesibilidad.

Tabla 56. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Ajustes razonables en el puesto de trabajo y el entorno 

DEBILIDADES

Dificultades para diagnosticar la concreción de las necesi-
dades, preferencias o tipo de ajustes que se requieren para 
el desarrollo de las funciones y competencias propias de los 
puestos de trabajo.

Dificultades para el análisis, de manera periódica, de las ba-
rreras que pudieran impedir el desempeño de la actividad 
profesional o la ejecución de posibles cambios durante el 
mismo, así como el establecimiento de ajustes para personas 
que lo requieran.

Desconocimiento entre los miembros de la comunidad uni-
versitaria de la existencia de un procedimiento reglamenta-
do para el cambio de nombre de las personas transexuales, 
transgénero e intersexuales de la UCO.

El Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional del PTGAS necesita mayor disposición 
de recursos personales, de forma que pueda hacerse efectiva 
la medida de disminución de jornada laboral para personas 
mayores de 60 años que cumplan con el requisito categoría 
laboral.  

PROPUESTAS

Establecer un plan/procedimiento para diagnosticar nece-
sidades, preferencias o tipología de ajustes requeridas para 
el desarrollo de las funciones y competencias propias de los 
puestos de trabajo.

Diseñar un procedimiento que garantice el análisis de manera 
periódica de las barreras que pudieran impedir el desempe-
ño de la actividad profesional o posibles cambios durante el 
mismo, así como ajustes necesarios.

Difundir entre toda la comunidad universitaria la existencia de 
procedimiento y reglamentación para el cambio de nombre 
de las personas transexuales, transgénero e intersexuales.

Disponer de una partida presupuestaria suficiente que permi-
ta cumplir con las medidas dispuestas en el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional del PTGAS sobre reducción de jornada laboral a partir 
de los 60 años.
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Tabla 57. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Promoción interna y carrera profesional 

DEBILIDADES

Se reconoce por parte del PTGAS que existe cierta dificultad 
para encontrar la información en el Portal de Personal de la 
web de la UCO para las personas que no forman parte del 
personal de la UCO.

La web institucional se reconoce no accesible.

De manera análoga a los procesos selectivos de acceso, en 
las convocatorias públicas de promoción interna y carrera 
profesional que únicamente permite el acceso por turno de 
discapacidad a las personas que lo acrediten documental-
mente, podrían quedar excluidas algunas circunstancias que 
no ocasionen discapacidad, por ejemplo, dislexia, así como 
otras condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

Ausencia de un plan de progresiva incorporación en las dife-
rentes escalas de la institución de los/las trabajadores/-as 
en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas.

El III PEUCO plantea objetivos y acciones para la estabi-
lización de la situación laboral del PTGAS, pero de manera 
específica para el PTGAS en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentación.

En el PTGAS no se percibe la existencia de condiciones de 
desigualdad.

PROPUESTAS

Fortalecer la difusión de las convocatorias con información 
accesible y adecuada en la web de la UCO. 

Revisión y modificación de la web institucional garantizando 
su accesibilidad.

Elaborar un procedimiento que incluya la puesta en marcha 
de ajustes tanto para las pruebas de promoción, como para el 
desempeño del puesto de trabajo. 

Tomar de referencia convocatorias públicas de otros contex-
tos; por ejemplo, oposiciones para el cuerpo de magisterios 
que tienen en cuenta otras circunstancias distintas a la dis-
capacidad; por ejemplo, dislexia para tener en consideración 
adaptaciones particulares para el desarrollo de las pruebas 
de los procesos selectivos.

Establecer de manera específica objetivos y acciones en 
los planes estratégicos institucionales para la estabilización 
de la situación del PTGAS en situación de desigualdad o 
infrarrepresentación.

Diseñar y realizar campañas de sensibilización y formación so-
bre equidad e igualdad de oportunidades dirigidas a PTGAS.

2.5. Propuestas para el Bloque D-2. Personal 
Docente e Investigador (PDI) y Personal 
Investigador (PI)

Tabla 58. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Procesos de acceso a la carrera docente e investigadora

DEBILIDADES

No se refieren actividades expresamente dirigidas a la sensi-
bilización y a la difusión de derechos de acceso a la carrera 
docente e investigadora.

Diferentes posicionamientos entre departamentos y entre PDI 
respecto a las medidas de acción positiva orientadas al ac-
ceso a la carrera para ciertos colectivos (por ejemplo, para 
personas con discapacidad).

Percepción de un concepto difuso de discapacidad en res-
ponsables y PDI.

Necesidad de sensibilización y difusión de derechos de ac-
ceso referida exclusivamente a discapacidad, sin considerar 
otras condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

El Área de Inclusión y la Unidad de Igualdad no participan en 
la toma de decisiones acerca de la medida de reserva de pla-
zas para personas con discapacidad.

Dificultades en los procesos de negociación con los departa-
mentos para la adjudicación de plazas reservadas a personas 
con discapacidad.

Plazas desiertas en el cupo reservado a personas con disca-
pacidad que justifican la pertinencia de acciones en niveles 
académicos previos.

Disparidad de opiniones respecto a la prioridad y a la tipo-
logía de criterios de prioridad a considerar en los procesos 
selectivos.

Criterios y requisitos de contratación dirigidos a colectivos 
infrarrepresentados o vulnerables por condiciones asociadas 
exclusivamente a la discapacidad y al sexo.

No existen medidas de acción positiva para el fomento de la 
contratación de personas en situación de vulnerabilidad o in-
frarrepresentación por condiciones asociadas a la edad o la 
etnia.

Una parte del PDI desconoce las medidas de acción positiva 
que la UCO dispone para fomentar la contratación de colecti-
vos en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación.

Divergencias entre el PDI en la valoración de los planes o me-
didas de acción positiva para el fomento de la contratación 
de colectivos en situación de vulnerabilidad o infrarrepresen-
tación.
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PROPUESTAS

Desarrollar actividades de sensibilización e información sobre 
inclusión y equidad dirigidas a responsables, PDI y PI. Pres-
tar atención, en esas actividades, a la difusión de derechos 
de acceso a la carrera docente e investigadora y a las me-
didas de acción positiva orientadas al acceso y fomento de 
la contratación de distintos colectivos en situación de vulne-
rabilidad e infrarrepresentación (por condiciones vinculadas 
a la edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, etnia y 
origen extranjero), como por ejemplo el cupo reservado para 
personas con discapacidad.

Reforzar las medidas de acción positiva existentes para el 
fomento de la contratación relacionadas con condiciones de 
discapacidad, sexo y nivel socioeconómico (reserva de pla-
zas, convocatorias de proyectos y de becas), así como los re-
quisitos y criterios de prioridad fijados en los baremos. Diseñar 
nuevas acciones y criterios que contemplen las condiciones 
de edad y etnia (también el nivel socioeconómico en el caso 
de los criterios o requisitos).

Considerar el asesoramiento de los servicios de apoyo (Uni-
dad de Igualdad, Área de Inclusión y UNAP) en el diseño, 
desarrollo y evaluación de las actividades de sensibilización, 
información y formación, así como de las medidas de acción 
positiva orientadas al acceso y fomento de la contratación. 
Asimismo, considerar al Área de Inclusión para asesorar en lo 
relativo al establecimiento de ajustes para las personas que lo 
requieran en los procesos selectivos.

Tabla 59. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Adaptación del puesto de trabajo y del entorno

DEBILIDADES

El diagnóstico y la realización de ajustes se realiza solo a deman-
da, de manera informal y no regulada, para condiciones de vul-
nerabilidad o infrarrepresentación distintas de la edad.
Las direcciones de departamento no tienen información a priori 
sobre las condiciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación 
del profesorado.
Consideración prioritaria, por parte de responsables, de la 
discapacidad como condición que pudiera requerir diagnóstico 
de necesidades y ajustes razonables frente a otras condiciones 
de vulnerabilidad o infrarrepresentación.
Disparidad entre facultades y escuelas en la aplicación de crite-
rios de prioridad en la definición de horarios y tamaño de grupos.
Distintos posicionamientos en el PDI respecto a la aplicación de 
criterios de prioridad en la organización de la docencia.
Cuando los criterios de prioridad para la organización de la 
docencia del PDI se aplican de manera proactiva se vinculan con 
la conciliación, no consideran otras condiciones de vulnerabilidad 
o infrarrepresentación.
El plan de mentoría institucionalizado y el diseño de otras inicia-
tivas de mentoría no incorporan criterios relacionados con situa-
ciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación del PDI o PI.
El acompañamiento institucionalizado resulta insuficiente para 
el profesorado novel, teniendo que acudir a otros mecanismos 
informales.
No existen referencias a planes de mentoría coordinados con los 
departamentos.
Disparidad entre departamentos en las estrategias utilizadas de 
manera informal para acompañar a su profesorado novel.
Diferencias en el acceso y disfrute de medidas de ayuda a la do-
cencia y la investigación (de conciliación y de acción social) en 
función de la categoría profesional del PDI y PI.
Dificultad de aplicación de medidas de acción positiva para 
la ayuda en la docencia y la investigación cuando se requiere 
diagnóstico previo (en el caso de discapacidad).

PROPUESTAS

Establecer un plan/procedimiento centralizado para diagnosti-
car necesidades y realizar ajustes requeridos para el desarrollo 
de las funciones y competencias del PDI y el PI (organización de 
la docencia, brecha digital, horarios y tamaño de grupos, y otros 
ajustes que derivasen de la detección de necesidades). En este 
procedimiento prestar atención, con carácter proactivo, a determi-
nadas condiciones que pudieran situar a las personas y colectivos 
en situación de vulnerabilidad, desigualdad o infrarrepresentación 
(como puede ser la edad, la discapacidad, el sexo, el nivel socioe-
conómico y categoría profesional, el origen extranjero o la etnia).

Crear un Observatorio para la inclusión con el objeto de recopilar 
y proporcionar datos sobre la situación de desigualdad o infrar-
representación de colectivos en la institución universitaria, entre 
ellos el PDI y el PI de los distintos departamentos.

Institucionalizar un plan de mentoría, en colaboración con los 
departamentos y dirigido a las primeras etapas de la carrera 
docente e investigadora, diseñado conforme a las necesidades 
manifestadas por el PDI y PI en situación de vulnerabilidad o 
infrarrepresentados.

Reforzar, ampliar y hacer difusión de las medidas de ayuda a la do-
cencia y la investigación (conciliación y acción social), y dirigirlas a 
todo el PDI y PI, independientemente de su categoría profesional.
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Tabla 60. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Desarrollo de la carrera docente e investigadora

DEBILIDADES

No existe regulación centralizada sobre procedimientos para 
apoyar la gestión de acreditaciones, concursos-oposición o 
procesos de solicitud de acciones I+D+i.

En el asesoramiento ofrecido a nivel formal o informal desde 
departamentos, direcciones de Tesis doctorales o compañe-
ros y compañeras, falta comunicación con servicios y unida-
des específicas vinculadas con la inclusión y la igualdad.

Asesoramiento personalizado insuficiente y reactivo a la de-
manda específica.

No existen políticas salariales de efecto redistributivo.

El salario de algunos tipos de contratos (Sustituto Interino y 
tiempo parcial) supone una desventaja económica y una ba-
rrera para la incorporación a la docencia y la investigación.

En el diseño de un plan de estabilización para el profesorado 
no permanente no se contemplan criterios relacionados con 
situaciones de vulnerabilidad o infrarrepresentación del PDI 
y PI.

PROPUESTAS

Idear y regular estrategias proactivas, a nivel institucional, 
para el asesoramiento y apoyo al PDI y PI en la gestión de 
acreditaciones, concursos-oposición o procesos de solicitud 
de acciones I+D+i, entre otras gestiones. Considerar a los ser-
vicios y unidades específicas vinculadas con la inclusión en el 
diseño y desarrollo de este tipo de estrategias.

Diseñar un plan de estabilización para el profesorado no per-
manente que incorpore criterios relacionados con situaciones 
de vulnerabilidad o infrarrepresentación del PDI y PI, así como 
políticas salariales que los acompañen.

Tabla 61. Debilidades y propuestas sobre el ámbito 
Política institucional y gobernanza

DEBILIDADES

Actividades de formación y espacios de encuentro en materia 
de inclusión insuficientes.

Percepción de la necesidad de formación como reacción a 
situaciones particulares.

No existe un observatorio que oriente la política universitaria 
en materia de inclusión.

No se consideran condiciones de vulnerabilidad o infrarrepre-
sentación distintas al sexo en la conformación de órganos de 
gobierno, de representación y sindical.

Iniciativas de promoción de investigación en materia de inclu-
sión escasas, centradas en líneas y grupos de investigación 
concretos.

PROPUESTAS

Reforzar y ampliar las actividades de formación y espacios 
de encuentro en materia de inclusión y equidad dirigidas a 
responsables, PDI y PI. Incrementar su difusión enfatizando 
el valor que comporta para la institución y la sociedad en su 
conjunto, más allá de las situaciones particulares del estu-
diantado al que se imparte docencia o del propio PDI o PI. 
Incrementar el reconocimiento de la formación recibida en 
materia de inclusión y equidad en convocatorias y procesos 
de selección a nivel institucional.

Crear un Observatorio para la inclusión con el objeto de reco-
pilar y proporcionar datos sobre la situación de desigualdad 
o infrarrepresentación de colectivos en la institución univer-
sitaria, con posibilidad de orientar la política universitaria en 
materia de inclusión.

Establecer mecanismos que garanticen la presencia de PDI 
y PI en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentación por 
distintas condiciones (edad, sexo, discapacidad, categoría 
profesional, origen extranjero y etnia) en los Órganos de Go-
bierno, de representación y sindicales.

Promoción a nivel institucional (con convocatorias propias de 
proyectos u otro tipo de incentivos) proyectos de investiga-
ción orientados a la mejora de la calidad de vida laboral del 
PDI y PI en situación de vulnerabilidad o infrarrepresentados 
en la Universidad.
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Este último capítulo concita a la acción política en 

distintos ámbitos de la gestión y convivencia uni-

versitaria. El contenido se ha organizado atendien-

do a la información proporcionada en el capítulo 

cuatro sobre cifras y datos y, también, reconocien-

do las debilidades identificadas en el capítulo cinco 

mediante el instrumento UCODInclusíón con el que 

se han analizado las políticas en la UCO. 

Las propuestas presentadas son coherentes con el 

desarrollo analítico realizado en todo el documen-

to, por eso, se han organizado en la primera parte 

según sectores y en la segunda parte por bloques 

o ámbitos de actuación. A partir de ahora y, sobre 

todo para la elaboración del I Plan de Inclusión de 

la UCO, esta organización puede realizarse de otras 

múltiples formas. Serán los y las responsables insti-

tucionales quienes deberán tomar estas decisiones. 

Algunas propuestas resultan reiterativas, en ta-

les casos, se ha decidido mantenerlas porque las 

autoras de este trabajo consideran que, de este 

modo, se pone en evidencia la prioridad que de-

berían tomar ciertas medidas en el diseño del Plan. 

Se evidencia la ausencia de propuestas vinculadas 

a las relaciones entre la UCO y el contexto social, el 

mercado de trabajo, la accesibilidad y los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Como se ha advertido 

en distintos momentos del documento, esos blo-

ques y ámbitos de actuación se han pospuesto en 

el diagnóstico para fases de trabajo que no debe-

rían demorarse.

De la misma manera, no debería dilatarse el dise-

ño del I Plan de Inclusión en la UCO. Existen evi-

dencias más que suficientes para su elaboración, 

debiéndose articular las actividades, los indicado-

res, el calendario y las responsabilidades para su 

consecución. Ese debería ser el instrumento que 

estimulara procesos de mejora en la gobernan-

za, organización y procedimientos orientados a la 

equidad, la no discriminación y el bienestar de es-

tudiantes y de trabajadores en esta Universidad.
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LISTADO DE SIGLAS 
Y ACRÓNIMOS

ETSIAM: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronó-
mica y de Montes

EUCO: Estatutos de la Universidad de Córdoba

Eurydice: Red de Información Educativa en Europa

FCEP: Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología

FPU: Formación del Profesorado Universitario

FPI: Formación de Personal Investigador

FyL: Filosofía y Letras

IES: Institutos de Educación Secundaria

LOMLOU: la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades

LOSU: Ley Orgánica del Sistema Universitario

LOU: Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universi-
dades

LRU: Ley 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Univer-
sitaria 

NEE: Necesidades Educativas Especiales

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ORI: Oficina de Relaciones Internacionales

OrientaUCO: programa de Orientación Vocacional para 
el alumnado de educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y ciclos formativos de grados supe-
riores 

PACE-UCO: Plan Anual de Captación de Estudiantes UCO

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Acredita-
ción y Calidad 

AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Pos-
grado

ASyC: Área de Solidaridad y Cooperación

BOUCO: Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba

CAPD: Comisión Académica del Programa de Doctorado

CC PAS: IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía

CdA: Comunidades de Aprendizaje

CDP: Centros Docentes Privados

CERMI: Comité de Entidades Representantes de Perso-
nas con Discapacidad

CG: Consejo de Gobierno

CPDS: Coherencia de Políticas para el Desarrollo Soste-
nible

CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades es-
pañolas

DACIU: Desarrollo de Altas Capacidades Intelectuales en 
la Universidad 

DUA: Diseño Universal del Aprendizaje

EBEP: Estatuto Básico del Empleado Público

EDISO: Educación, Diversidad y Sociedad

EEES: Espacio europeo de educación superior

EHEA: European Higher Education Area
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PAIDI: Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación

PAS: Personal de Administración y Servicios

PDI: Personal Docente e Investigador

PEUCO: Plan Estratégico de la UCO

PEvAU: Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad

PI: Personal Investigador

PIE: Portal de Información al Estudiante de la UCO

PTGAS: Personal Técnico, de Gestión y de Administración 
y Servicios

PyD: Principios y directrices para fortalecer la dimensión 
social de la educación superior en el EEES

RPT: Relación de Puestos de Trabajo

SAPDU: Red de Servicios de Apoyo a las Personas con 
Discapacidad en la Universidad

SCAI: Servicio Central de Apoyo a la Investigación

SIOU: Servicios de Información y Orientación de las Uni-
versidades

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathema-
tics (que en su traducción denomina el área de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

TRLEBEP: Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público

UANE: Unidad de Atención a las Necesidades Específi-
cas

UAT: Unidad de Apoyo Tecnológico

UNAP: Unidad de Atención Psicológica

UNEI: Unidad de Educación Inclusiva

UCO: Universidad de Córdoba

UcoDInclusión: Instrumento para el Diagnóstico de In-
clusión de la Universidad de Córdoba 
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En total se definieron 10 Principios en los que se 

insta a las instituciones universitarias a incorporar 

la dimensión social en sus lineamientos y filosofía, 

desarrollar normativa y políticas, disponer de finan-

ciación para ello, aportar datos relativos a estudian-

tado en situación de “vulnerabilidad, desigualdad 

e infrarrepresentados”, establecer mecanismos de 

calidad de asesoramiento y orientación para el es-

tudiantado, proveer de espacios de aprendizaje in-

clusivos o el establecimiento de diálogo social de 

manera que las universidades contribuyan en la 

promoción de la cohesión social y la reducción de 

las desigualdades.

Recientemente, Eurydice (2022) ha publicado una 

primera evaluación del nivel de cumplimiento de 

los Principios definidos en la Conferencia de Roma 

de la que se derivan algunos aspectos que apelan 

a las propias instituciones universitarias de forma 

particular. Por ejemplo, la necesidad de contar con 

un Plan de Inclusión y Equidad; la importancia de 

contar con Datos fiables sobre colectivos que se 

encuentran en situación de “vulnerabilidad, des-

igualdad o infrarrepresentados”; o contar con Fi-

nanciación que sostenga las actuaciones de orien-

tación social de las universidades.

En esta misma línea, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en particular los Objetivos 4 (Educación 

de Calidad), 5 (Igualdad de género), 10 (Reducción 

de desigualdades) y 16 (Paz, justicia e instituciones 

solidarias) y sus metas justifican el análisis exhaus-

tivo, riguroso y profundo de las políticas y acciones 

en materia de inclusión en la universidad, así como 

la elaboración de un Plan en orden social.

Documento presentación Diagnóstico 
Inclusión para el Equipo de Dirección 
de la UCO

16 de diciembre 2022

Dirigido: Equipo de Dirección, Universidad de 

Córdoba

Asunto: Diagnóstico sobre Inclusión

Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromi-

so Social 

Justificación

Uno de los compromisos electorales del equipo de 

gobierno de la UCO, en el marco de las actuacio-

nes de Igualdad, inclusión y compromiso social, se 

concretó en el “Objetivo 3: Elaboración de un plan 

integral para la inclusión y la equidad del programa 

electoral”. Este objetivo es coherente con la dimen-

sión social que se espera adopte la enseñanza su-

perior en Europa, tal y como ha sido reiteradamente 

señalado en distintas Declaraciones y Comunica-

dos realizados por los Ministerios de educación de 

los países miembros. 

El hito más relevante hasta la fecha para la de-

finición y concreción de la dimensión social en la 

educación superior en Europa ocurrió en la Con-

ferencia de Roma en 2020 con la publicación del 

documento: Principios y directrices para fortalecer la 

dimensión social de la educación superior en el EEES. 
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A nivel nacional, la Agencia Nacional de Calidad y 

Acreditación (ANECA) prepara el Proyecto para la 

creación de un marco para la autoevaluación de 

las universidades españolas en la mejora de sus 

actuaciones en materia de inclusión de personas 

con discapacidad y el Sello en inclusión social: en 

su mención orientada a la mejora de la inclusión de 

las personas con discapacidad o con necesidad de 

algún tipo de apoyo derivado de su condición psíqui-

co-física o sensorial que se convertirán, de forma 

previsible, en marcos de evaluación de la calidad 

para las universidades españolas en materia de 

inclusión.

Finalidad 

A propósito de los referentes anteriores, desde el 

Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compro-

miso Social se planifica diagnosticar las políticas y 

acciones en materia de inclusión en la Universidad 

de Córdoba con el objetivo de establecer los prin-

cipales lineamientos del Plan para la Inclusión y la 

Equidad en la institución.

Este trabajo será llevado a cabo por profesorado de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Departa-

mento de Educación, en particular por las profeso-

ras: Eva F. Hinojosa Pareja, Elisa Pérez Gracia, Aza-

hara Jiménez-Millán y María García-Cano Torrico.

Metodología

El equipo de investigación ha elaborado un instru-

mento para recopilar y analizar la información, fun-

damentado en el trabajo realizado por la ANECA.

Los instrumentos para recopilar la información van 

a ser:

• Documentos institucionales

• Páginas web institucionales

• Entrevistas

• Grupos focales

Se solicitará información a:

• Vicerrectores/as

• Directores/as de servicios

• Gerencia

• PDI

• PAS

• Estudiantado

Calendario

La recopilación de información se realizará entre 

los meses de enero hasta abril de 2022. Se soli-

citará la colaboración y disponibilidad durante el 

proceso.
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ANEXO 3. 
Protocolo de entrevista a Gerencia
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

GERENCIA

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Bloque A- ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

Podrías hablarme del presupuesto para inclusión 

en la UCO, ¿qué % por cierto supone del presu-

puesto total?

BLOQUE C. ESTUDIANTES

En cuanto a los programas para facilitar la transi-

ción del alumnado en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentados en la Universidad de Córdoba:

• ¿qué programas existen y cuáles son sus carac-

terísticas?  

• ¿cuáles son específicamente de becas? ¿Crees 

que deberían eliminarse? ¿mantenerse en el 

tiempo? ¿debería haber más?

¿Qué iniciativas existen en la UCO para traba-

jar de forma colaborativa con entidades, familias, 

etc. de colectivos en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentación? 

¿Existen otros programas de becas con el objetivo 

de promover la proyección de personas en situa-

ción de vulnerabilidad o infrarrepresentadas en la 

universidad?

Bloque D1-PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS

1. En cuanto a los procesos selectivos de acceso al 

empleo

• ¿Participan los Servicios de Apoyo (Unidad 

de Igualdad, Servicio de Atención a la Diver-

sidad…) de alguna manera en los procesos de 

acceso al empleo para asegurar igualdad de 

oportunidades y condiciones?

• Si no hay participación ¿creéis que sería de 

interés que hubiera una participación de di-

chos servicios de apoyo en los procesos de 

acceso? ¿Mejoraría en algún sentido la inclu-

sión de distintos colectivos en situación de 

vulnerabilidad? ¿Qué propuestas haríais para 

la implementación de esta participación (si no 

la hubiera)?

• Si hay esa participación qué papel cumplen 

¿qué estrategias utilizan/implementan las co-

misiones responsables de selección para: 

• ¿garantizar los principios de accesibilidad y di-

seño universal?

• ¿evaluar las necesidades de los/as aspirantes?

• ¿gestionar los ajustes razonables que aseguren 

la igualdad de oportunidades y condiciones?

• ¿considerar en la baremación de los méritos la 

situación de vulnerabilidad?

• ¿implementar los ajustes relacionados con el 

tiempo adicional, espacios físicos, formatos 

de examen, productos y personal de apoyo?

2. En relación con el acceso del personal de admi-

nistración y servicios.

¿Se cumple el cupo de reserva de plazas en los 

puestos de trabajo del PAS? ¿Hay un catálogo 

de puestos de trabajo concretando las compe-

tencias necesarias? ¿se difunde ese catálogo de 

puestos de trabajo?

Llamamos ajustes razonables en el puesto de 

trabajo a las adaptaciones que son necesarias 

en el puesto y entorno para que una persona 

pueda desarrollar su labor profesional según 

sus necesidades independientemente de que 

se encuentre en situación de vulnerabilidad por 

distintas razones.

• ¿De quién dependen los ajustes razonables 

en el puesto de trabajo y entorno?

• ¿Se trata del Servicio de Prevención de Ries-

gos Laborales? ¿Participa de alguna manera 

el Servicio de Atención a la Diversidad? ¿Lo 

consideráis de interés? 

• ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de las 

necesidades en el puesto de trabajo que una 

persona pueda tener? 
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• ¿Cómo se concretan necesidades, preferen-

cias y el tipo de ajustes razonables que se re-

quiere para desarrollar las funciones y com-

petencias propias del puesto de trabajo? 

• ¿Se analizan periódicamente las barreras que 

frenan el desempeño de la actividad profesio-

nal en el puesto de trabajo? ¿De qué manera?

• En el diagnóstico de necesidades ¿se especi-

fican los ajustes razonables para el desarrollo 

competente de tareas asociadas al perfil del 

puesto de trabajo?

• ¿Se revisan de manera periódica necesidades 

que puedan surgir a lo largo de la carrera la-

boral del PAS?

En cuanto a la flexibilización de la jornada labo-

ral, ¿cómo se acomodan las medidas estableci-

das en el Estatuto Básico del Empleado Público 

(o equivalente) teniendo en cuenta las circuns-

tancias personales y de salud asociadas a la dis-

capacidad? (¿u otra situación de vulnerabilidad?)

3. En cuanto a la promoción interna y carrera 

profesional

¿Cómo se difunden los concursos de promo-

ción interna y/o contratación pública o privada? 

¿Consideráis que es accesible?

¿Cómo se podría fortalecer esta difusión para que 

fuera más accesible para todas las personas?

En relación con la estabilidad de la situación 

laboral:

• ¿Existe un plan de progresiva incorporación 

en las diferentes escalas de la institución 

de los/las trabajadores/-as en situación de 

desigualdad, vulnerabilidad o infrarrepresen-

tadas (sexo, personas en situación de disca-

pacidad, socioeconómico, origen extranjero, 

etnia) con la suficiente financiación? ¿Consi-

deráis que es necesario? ¿Mejoraría la esta-

bilidad laboral?

• ¿Hay políticas salariales de efecto redistribu-

tivo para lograr progresivamente una mayor 

igualdad? ¿Las consideráis de interés o nece-

sarias? ¿Cuáles propondríais? ¿De qué tipo?

Bloque D2- PERSONAL DOCENTE E INVESTIGA-

DOR

¿Existe algún tipo de medidas salariales de efecto 

redistributivo para lograr progresivamente una ma-

yor igualdad, ¿se adoptan? ¿Lo consideras necesa-

rio, oportuno? ¿Lo piensa la Universidad?
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ANEXO 4. 
Protocolo de entrevista a Vicerrectorado Igualdad, 
Inclusión y Compromiso Social
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

VICERRECTORADO IGUALDAD, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Bloque A. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

• Ante la ausencia de un Plan Integral ¿Cuál es la 

estrategia en estos momentos sobre inclusión 

en la UCO? (hablamos de lo que hay diferencian-

do de lo que nos gustaría que hubiera)

• Podrías hablarme del presupuesto para inclu-

sión en la UCO, ¿qué % por cierto dirías que su-

pone del presupuesto total?

• Sobre lo que hay, ¿qué mecanismos y agentes 

hay que trabajen para promover la inclusión? 

¿qué medidas se están llevando a cabo para 

promover una cultura inclusiva y de igualdad en 

cada uno de los servicios (transversal)?

• ¿y para garantizar el acceso tanto al ejercicio do-

cente como a los grados?

• ¿y para fomentar la investigación y la innovación? 

¿existen medidas?

• ¿Y para hacer cultura?

• Un eje del programa electoral era la transversa-

lidad, ¿existe? ¿sigues pensando que es necesa-

ria? ¿por qué? ¿cuáles son las carencias que has 

detectado?

BLOQUE B. USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS PRO-

CEDIMIENTOS

• ¿Consideras que la UCO tiene buenas prácticas 

en inclusión? ¿Cuáles? ¿Cómo se visibilizan, se 

conocen, hay reflexión sobre las mismas o se re-

producen sine die?

BLOQUE C. ESTUDIANTADO

En cuanto a los programas para facilitar la transi-

ción del alumnado en situación de vulnerabilidad o 

infrarrepresentados

¿cuáles existen y cuáles son sus características?  

¿cuáles son específicamente de becas?

¿Crees que deberían eliminarse? ¿mantenerse en 

el tiempo? ¿debería haber más?

• ¿qué iniciativas existen en la UCO para trabajar 

de forma colaborativa con entidades, familias, 

etc. de colectivos en situación de vulnerabilidad 

o infrarrepresentación? Dentro de estas iniciati-

vas, ¿cómo se implica al estudiantado? 

• ¿Existen otros programas de becas con el objeti-

vo de promover la proyección de personas en si-

tuación de vulnerabilidad o infrarrepresentadas 

en la universidad?

BLOQUE D1. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS.

• ¿Se cumple el cupo de reserva de plazas en los 

puestos de trabajo del PAS? ¿Hay un catálogo 

de puestos de trabajo concretando las compe-

tencias necesarias? ¿se difunde ese catálogo de 

puestos de trabajo?

BLOQUE D2. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGA-

DOR

• Este vicerrectorado ¿vela porque el PDI en sus 

distintas condiciones esté representado en los 

distintos órganos de representación? ¿Existe o 

hay planes de que exista una comisión asesora, 

observatorio para asesorar sobre la política de 

inclusión y equidad en aspectos como acceso y 

promoción del PDI?

204



ANEXO 5.
Protocolo de entrevista a Área de Inclusión
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

ÁREA INCLUSIÓN 

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Bloque A. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

A propósito de la gobernanza y las políticas de In-

clusión en la Universidad de Córdoba, en relación 

con la Consolidación de los Servicios de Atención 

a la Diversidad como parte de la Organización e in-

tegración sistemáticas de las actuaciones de éxito 

de la Universidad en Inclusión:

• ¿Consideras que hay adquirido un compromiso 

en garantizar por parte de las instancias de ges-

tión universitaria (Rectorado y Gerencia) la mejora 

estructural de los servicios de apoyo (número de 

componentes, perfil profesional, estabilidad…?

• ¿Cuántas personas forman el Servicio de Aten-

ción de Atención a la Diversidad y la UNEI y qué 

perfil tienen?

• Y en cuanto a la financiación del Servicio, ¿se 

garantiza que sea suficiente en relación con los 

ámbitos de actuación y acciones propias?

• ¿Cuáles son los servicios propios que se prestan?

• ¿La existencia de los Servicios y sus acciones 

responden a la legislación vigente?

• En cuanto a la transparencia y la articulación de 

la difusión de la información y actuaciones del 

Servicio, ¿cómo se hace? ¿cómo se asegura?

• ¿Consideras que la Institución pone en valor y vi-

sibiliza la labor del Servicio?

Bloque B. USO DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 

DE REVISIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DE 

LAS ACTUACIONES DE LA UNIVERSIDAD

En cuanto al uso de la información y los procedi-

mientos, concretamente, la generación de infor-

mación y su análisis:

• ¿Qué procedimientos/metodologías se emplean 

para la obtención/recogida de información, aná-

lisis y uso? ¿influyen en la mejora de la inclusión?

• ¿Hay unos momentos concretos para esta reco-

gida de información y análisis? ¿cómo se definen 

esos momentos? ¿Qué fuentes de información 

se utilizan, qué agentes hay implicados y qué 

instrumentos se utilizan?

• ¿Se hace una revisión y mejora continua de las 

actuaciones? ¿Cómo? ¿Qué procedimientos uti-

lizáis en el Servicio con este fin? 

• ¿Cómo hacéis la evaluación de las actuaciones 

inclusivas?

• ¿Se promueve la evaluación de la efectividad y 

la validez de las prácticas inclusivas de la Institu-

ción?

En relación con el Procedimiento de evaluación 

del impacto de las prácticas inclusivas (en los pro-

cesos de mejora de la calidad internos y externos):

• ¿Consideras que la UCO tiene buenas prácticas 

en inclusión? ¿Cuáles? ¿Existe evaluación de es-

tas prácticas?

• ¿Incluirías su evaluación en los procesos de me-

jora de calidad de la Universidad?

• En los procesos de mejora de calidad internos 

y externos, ¿existe un procedimiento de evalua-

ción del impacto de las prácticas inclusivas?

• Si no lo hay, ¿consideras que sería de interés? 

¿Cómo lo harías? ¿Repercutiría en avanzar en in-

clusión? ¿Por qué? 

• ¿Qué opinas que incluyera los resultados de la 

(hipotética) evaluación sobre las prácticas inclu-

sivas en los procedimientos internos de calidad 

de la institución? (¿lo hay? ¿favorecería la inclu-

sión en la UCO?)

• ¿Qué opinas que incluyera los resultados de la 

(hipotética) evaluación sobre las prácticas inclu-

sivas en los procedimientos internos de calidad 

de la institución? (¿lo hay? ¿favorecería la inclu-

sión en la UCO?)
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ANEXO 6. 
Protocolo de entrevista a Unidad de Igualdad
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

UNIDAD DE IGUALDAD

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Bloque A. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

El interés se centra en cómo se organizan y se in-

tegran las actuaciones en la institución, concreta-

mente en lo concerniente a la Unidad de Igualdad 

y a su consolidación.

• ¿Crees que desde Rectorado y Gerencia están 

comprometidos con la Unidad de igualdad y 

con garantizar su mejora estructural (número de 

componentes, perfil profesional, estabilidad…)? 

¿Cuántas personas forman parte de la Unidad de 

Igualdad?, ¿qué perfil tienen? ¿son estables?

• ¿Existe algún plan de formación en igualdad/

inclusión dirigido al personal de la Unidad de 

Igualdad? ¿sería útil?

• Y en cuanto a la financiación de la Unidad, ¿es 

suficiente en relación con los ámbitos de actua-

ción y acciones propias que desarrolláis? ¿Cuá-

les son estas acciones y/o servicios propios que 

se prestan?

• Si no lo es, ¿crees que al menos garantiza que se 

puedan desarrollar de acuerdo con la legislación 

vigente?

• ¿Qué mecanismos se utilizan en la unidad para 

garantizar la transparencia y difusión de la infor-

mación en las distintas actuaciones que se lle-

van a cabo?

• ¿Consideras que la UCO pone en valor y visibi-

liza convenientemente la labor de la Unidad de 

Igualdad?

Bloque B. USO DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 

DE REVISIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DE 

LAS ACTUACIONES DE LA UNIVERSIDAD

• ¿Conoces qué procedimientos utiliza la UCO para 

la obtención, análisis y uso de información en re-

lación con la mejora de la inclusión/igualdad? Y 

esos procedimientos, ¿cuándo se aplican? ¿con 

qué instrumentos? ¿qué fuentes de información 

se utilizan? ¿qué agentes participan?

• ¿Qué tratamiento y uso se le da a esta informa-

ción?

• ¿Crees que el uso de estos procedimientos de 

revisión influye en la mejora de la inclusión/

igualdad? ¿en qué medida son útiles?

• Y en la Unidad de Igualdad, ¿cómo evaluáis 

vuestras actuaciones propias?, ¿qué tratamiento 

y uso le dais a los resultados que obtenéis? 

• En esos procesos de revisión y evaluación, ¿te-

néis/tiene la UCO en cuenta el impacto de las 

prácticas? ¿de qué manera? 

• Entre las distintas actuaciones que realizáis, 

¿cuáles destacarías como buenas prácticas en 

igualdad/inclusión? Además de estas, ¿podrías 

señalar otras buenas prácticas en igualdad e in-

clusión en la UCO? ¿Son visibles? ¿Se difunden?

BLOQUE D1. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS

BLOQUE D2. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGA-

DOR

En relación al PAS, ¿participa la Unidad de Igualdad 

en los procesos de acceso al empleo para asegurar 

la igualdad de oportunidades y condiciones?, ¿de 

qué manera?

Y en el caso del PDI, también respecto a la contra-

tación, ¿de qué políticas o medidas proactivas dis-

pone la UCO para el fomento de la contratación de 

mujeres u otros colectivos vulnerables o infrarre-

presentados en el ámbito de la docencia y/o la in-

vestigación? ¿Cómo valoras este tipo de iniciativas?

En ambos colectivos (PDI y PAS),

• ¿Desempeña la Unidad de Igualdad algún papel 

en el diagnóstico de necesidades en el puesto 

de trabajo y/o en acomodar medidas de flexibi-
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lización de la jornada laboral? Y específicamente 

en PDI, ¿en definir criterios respecto a los hora-

rios o tamaño de los grupos en la organización 

de la docencia? 

• ¿Conoces si existe en la UCO alguna política o 

procedimiento dirigido a la estabilidad de la si-

tuación laboral de trabajadores/as (PAS o PDI) 

en situación de vulnerabilidad o infrarepresenta-

das? (ya sea a modo de plan para su progresiva 

promoción o políticas salariales de efecto redis-

tributivo, etc.)

• ¿Ofrecéis desde la Unidad de igualdad asesora-

miento para la promoción y la investigación? Si 

no, ¿sería deseable? 
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ANEXO 7. 
Protocolo de entrevista a 
Vicerrectorado de Política Científica
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

VICERRECTORADO DE POLITICA CIENTIFICA

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

En relación con el PDI y la inclusión, la entrevista 

tiene 4 bloques de preguntas o contenidos:

• Procesos de acceso a la carrera docente e inves-

tigadora

• Adaptación al puesto de trabajo y del entorno

• Desarrollo de la carrera docente e investigadora

• Política institucional y gobernanza.

Bloque D2. PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR

PROCESOS DE ACCESO A LA CARRERA DOCENTE 

E INVESTIGADORA

En relación con la sensibilización y difusión 

de derechos de acceso a la carrera docente e 

investigadora:

• ¿Se piensa en la institución en la sensibilización 

y difusión de derechos de acceso a la carrera 

docente e investigadora? ¿Cómo? ¿Forma parte 

este aspecto del plan estratégico? 

• ¿Se realiza algún de actividades de sensibiliza-

ción dirigidas a líderes?

En cuanto a la Fijación de baremos accesibles 

para la incorporación de PDI:

• ¿Hay una fijación de baremos accesibles para la 

incorporación de PDI?

• ¿Se adecúan de manera justificada, los criterios 

y requisitos definidos por los órganos competen-

tes, para posibilitar la contratación de PDI en si-

tuación de vulnerabilidad o infrarrepresentados 

(asociados/as, ayudantes doctores, contrata-

dos/as doctores, …)?

En cuanto al desarrollo de planes de acción posi-

tiva para el fomento de la contratación:

• ¿Me puede contar sobre si la UCO piensa o tie-

ne implantadas políticas proactivas de acceso 

a doctorados, convocatorias de profesorado no 

permanente o interino, convocatorias de ayuda 

a la investigación y planes propios de becas, for-

mación y proyectos de innovación docente?

• Recientemente, la UCO ha desarrollado un pro-

cedimiento para la incorporación de reserva de 

cupo de personas con discapacidad en las con-

vocatorias para PDI, ¿verdad? No sé si me pue-

des contar un poquito cómo ha sido, en el caso 

de que ya estuvieras en el cargo… ¿Qué dificul-

tades os estáis encontrando? ¿Hay resistencias 

a su implementación? ¿Es de obligado cumpli-

miento por los departamentos?

ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 

ENTORNO

En cuanto a la adaptación del puesto de trabajo y 

del entorno:

• ¿Hay un diagnóstico de las necesidades en el 

puesto de trabajo? ¿O es a demanda…?

• ¿El órgano de decisión de diagnosticar necesi-

dades y/o determinar ajustes razonables es el 

vicerrectorado? ¿O prevención?

• En caso de necesarios ajustes razonables para 

el desempeño de la actividad docente e investi-

gadora, ¿se gestiona con el PDI en situación de 

vulnerabilidad/infrarrepresentados (sexo, disca-

pacidad, origen extranjero, religión…)? ¿quién lo 

gestiona y cómo se lleva a cabo esta gestión?

En cuanto a un acompañamiento para el ejerci-

cio de la docencia y la investigación, conozco, por 

ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la educa-

ción un documento para profesorado novel, no re-

cuerdo ahora mismo si recoge algún aspecto para 

PDI en situación de vulnerabilidad/infrarrepresen-

tación. ¿Es esto algo común en todos los Centros?

¿Hay algún plan de mentoría en las primeras eta-

pas de la carrera docente e investigadora, confor-

me a las necesidades manifestadas por el PDI con 

en situación de vulnerabilidad o infrarrepresenta-

dos? ¿Se coordina desde los departamentos? ¿Lo 

ves necesario o de interés
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Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social

En relación con el diagnóstico de necesidades,

• ¿Hay impulso de medidas de ayudas a la docen-

cia y la investigación?

• ¿Hay implementación de un plan de acción posi-

tiva, de acuerdo con el diagnóstico de necesida-

des, que facilite la incorporación en la docencia 

y la investigación de manera progresiva (reduc-

ción inicial de créditos de docencia, becarios de 

investigación…)?

DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE E IN-

VESTIGADORA

El siguiente bloque de desarrollo de la carrera do-

cente e investigadora, 

• ¿Cómo se asesora para la promoción y la investi-

gación? 

• ¿Hay algún tipo de asesoramiento personali-

zado para dar respuesta a las necesidades de 

apoyo en la gestión de acreditaciones y concur-

sos-oposición? ¿hay solicitudes de necesidades 

de apoyo por parte de PDI en situación en vulne-

rabilidad? ¿Se da este apoyo a demanda?

• ¿Y apoyo en el proceso de solicitud de acciones 

de I+D+I? ¿Hay demanda? ¿Cómo se canalizan 

estas medidas de apoyo?

• Políticas salariales de efecto redistributivo para 

lograr progresivamente una mayor igualdad, ¿se 

adoptan? ¿Lo consideras necesario, oportuno? 

¿Lo piensa la Universidad?

POLÍTICA INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA

A propósito de la política institucional y gober-

nanza, 

• ¿Se alinean las políticas universitarias para el ac-

ceso y promoción del PDI en situación de vulne-

rabilidad o infrarrepresentados?

En este sentido, ¿se piensa o hay formación dirigida 

a líderes? ¿Cómo se articulan estas actividades o 

cómo serían?

• ¿Se impulsan criterios para la incorporación de 

PDI en situación de vulnerabilidad?

• ¿Se piensa desde la Institución en garantizar la 

presencia de PDI en situación de vulnerabilidad/

infrarrepresentados en órganos? El nuevo equi-

po rectoral ha pensado en la paridad en sexo…

En cuanto a la difusión de actuaciones entre las 

universidades (espacios de encuentro, jornadas, 

congresos) en este sentido… ¿hay? ¿Se promueve? 

¿Sería de interés?

Ante la ausencia de un Plan Integral de Inclusión, 

• ¿considera la institución de interés una comisión 

asesora u observatorio que oriente la política 

universitaria del equipo de dirección en materia 

de inclusión y equidad? 

• ¿En qué sentido impulsaría la inclusión en la ins-

titución?

• ¿Hay algún tipo de promoción de proyectos de 

investigación orientados la mejora de la calidad 

de vida laboral del PDI en situación de vulnerabi-

lidad o infrarrepresentados en la universidad? 

• ¿Piensas que sería de interés que lo hubiese si 

no los hay?

• ¿En qué sentido? ¿O cuáles hay y cómo mejora la 

vida universitaria, laboral del PDI?
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ANEXO 8. 
Protocolo de entrevista a Área 
de Cooperación y Solidaridad
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

ÁREA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Bloque A. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

• En relación con la consolidación del Área de 

Cooperación y Solidaridad como parte de la 

organización e integración sistemáticas de las 

actuaciones de éxito de la Universidad en in-

clusión, ¿consideras que hay adquirido un com-

promiso en garantizar por parte de las instancias 

de gestión universitaria la mejora estructural del 

área?

• ¿Cuántas personas forman el Área de Coopera-

ción y Solidaridad y qué perfil tienen?

• En cuanto a la financiación del área, ¿se garantiza 

que sea suficiente en relación con los ámbitos 

de actuación y acciones propias?

• ¿Cuáles son los servicios propios que se pres-

tan? ¿Se corresponden con la legislación vigen-

te?

• En cuanto a la transparencia y la articulación de 

la difusión de la información y actuaciones del 

área, ¿cómo se hace? ¿Cómo se asegura? ¿Con-

sideras que esa difusión es accesible? ¿Por qué? 

¿Cómo se podría mejorar?

• ¿Consideras que la institución pone en valor y 

visibiliza la labor del Área de Cooperación y Soli-

daridad?

BLOQUE B. USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS PRO-

CEDIMIENTOS

• En cuanto al uso de la información y los proce-

dimientos, concretamente, la generación de in-

formación y su análisis, ¿qué procedimientos/

metodologías se emplean para la obtención/re-

cogida de información, análisis y uso? ¿Influyen 

en la mejora de la inclusión?

• ¿Hay unos momentos concretos para esta reco-

gida de información y análisis? ¿Cómo se definen 

esos momentos? ¿Qué fuentes de información 

se utilizan, qué agentes hay implicados y qué 

instrumentos se utilizan?

• ¿Se hace una revisión y mejora continua de las 

actuaciones? ¿Cómo? ¿Qué procedimientos uti-

lizáis en el Área con este fin? 

• ¿Hay actuaciones inclusivas? ¿Cómo hacéis la 

evaluación de estas?

• ¿Se promueve la evaluación de la efectividad y 

la validez de las prácticas inclusivas de la Institu-

ción?

• ¿Consideras que la UCO tiene buenas prácticas 

en inclusión? ¿Cuáles? ¿Existe evaluación de es-

tas prácticas?

• ¿Incluirías su evaluación en los procesos de me-

jora de calidad de la Universidad?

• En los procesos de mejora de calidad internos 

y externos, ¿existe un procedimiento de evalua-

ción del impacto de las prácticas inclusivas?

• Si no lo hay, ¿consideras que sería de interés? 

¿Cómo lo harías? ¿Repercutiría en avanzar en in-

clusión? ¿Por qué? 

• ¿Qué opinas que incluyera los resultados de la 

(hipotética) evaluación sobre las prácticas inclu-

sivas en los procedimientos internos de calidad 

de la institución? (¿lo hay? ¿favorecería la inclu-

sión en la UCO?)

• ¿Qué opinas que incluyera los resultados de la 

(hipotética) evaluación sobre las prácticas inclu-

sivas en los procedimientos internos de calidad 

de la institución? (¿lo hay? ¿favorecería la inclu-

sión en la UCO?)
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ANEXO 9. 
Protocolo de entrevista a Vicerrectorado de 
Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO, CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Nos interesaría conocer su opinión acerca de la 

incorporación de una perspectiva inclusiva en los 

contenidos de los distintos planes de estudios y 

actividades formativas de la institución.

• ¿Conoce si existen materias o menciones rela-

cionadas con la inclusión en los planes de estu-

dio de la UCO? ¿En qué titulaciones o Facultades 

cree usted que son más habituales? ¿Hay alguna 

titulación en concreto que destacaría a este res-

pecto?

• ¿Existen títulos específicos orientados a la inclu-

sión o al Diseño Universal?

• En el caso de existir titulaciones específicas o 

materias concretas, ¿sabe si dispone la UCO (o 

sus centros y facultades) de mecanismos de re-

visión de este tipo de contenido en las memorias 

de verificación de los títulos?

• De no ser así, ¿considera que sería de interés de-

sarrollar políticas de calidad de los títulos cons-

cientes de una perspectiva inclusiva?

• En esos procesos de diseño de títulos y asegura-

miento de su calidad, ¿sería deseable involucrar 

a grupos de interés externos a la UCO?

• ¿Cree que esos procesos (diseño de títulos y 

aseguramiento de su calidad) son lo suficiente-

mente flexibles como para implementar el Dise-

ño Universal de Aprendizaje en el currículum?

• Por último, en cuanto a la organización de la do-

cencia, ¿consideran criterios de prioridad para 

algún/algunos colectivos en lo concerniente a 

los horarios y tamaño de los grupos? De ser así, 

¿cuáles son esos criterios? ¿cómo se formulan?
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ANEXO 10. 
Protocolo de entrevista 
Vicerrectorado de Política Científica
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:

219



I DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

3. Cuerpo del protocolo

Bloque D2. PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR

En relación con la sensibilización y difusión de de-

rechos de acceso a la carrera docente e investiga-

dora:

• ¿Se piensa en la institución en la sensibilización 

y difusión de derechos de acceso a la carrera 

docente e investigadora? ¿Cómo? ¿Forma parte 

este aspecto del plan estratégico? 

• ¿Se realiza algún de actividades de sensibiliza-

ción dirigidas a líderes?

En cuanto al desarrollo de planes de acción positi-

va para el fomento de la contratación:

• ¿Me puede contar sobre si la UCO piensa o tie-

ne implantadas políticas proactivas de acceso 

a doctorados, convocatorias de profesorado no 

permanente o interino, convocatorias de ayuda 

a la investigación y planes propios de becas, for-

mación y proyectos de innovación docente?

• Recientemente, la UCO ha desarrollado un pro-

cedimiento para la incorporación de reserva de 

cupo de personas con discapacidad en las con-

vocatorias para PDI, ¿verdad? No sé si me pue-

des contar un poquito cómo ha sido, en el caso 

de que ya estuvieras en el cargo… ¿Qué dificul-

tades os estáis encontrando? ¿Hay resistencias 

a su implementación? ¿Es de obligado cumpli-

miento por los departamentos?

Con respecto al asesoramiento personalizado para 

la promoción y la investigación:

• ¿Cómo se asesora para la promoción y la investi-

gación?  

• ¿Hay algún tipo de asesoramiento personali-

zado para dar respuesta a las necesidades de 

apoyo en la gestión de acreditaciones y concur-

sos-oposición? 

• ¿Hay solicitudes de necesidades de apoyo por 

parte de PDI en situación en vulnerabilidad? ¿Se 

da este apoyo a demanda? 

• ¿Y apoyo en el proceso de solicitud de acciones 

de I+D+I? ¿Hay demanda? ¿Cómo se canalizan 

estas medidas de apoyo?
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ANEXO 11 . 
Protocolo de entrevista a Vicerrectorado de Estudiantes
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: ENTREVISTA

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas entrevistadas:

Hora de comienzo:

Duración aproximada de la entrevista.

Lugar de la entrevista:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las condiciones, la ac-

cesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso de la entre-

vista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista.

Documentación que aporta la persona entrevista:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto:

Descripción de su actividad como responsable político:
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3. Cuerpo del protocolo

Políticas de captación de estudiantado

En cuanto a la comunicación y coordinación con 

otras enseñanzas previas a la universidad (ense-

ñanzas medias, superiores, centros de adultos…), 

¿Qué acciones de información y orientación con 

otras etapas (jornadas puertas abiertas, encuen-

tros…) se desarrollan? ¿Creéis que tienen un enfo-

que inclusivo? (por qué, diferencias entre distintos 

lugares -Facultades, servicios generales, …)

En cuanto a los medios que se utilizan para difundir 

la información al alumnado de etapas previas a la 

universidad,

¿se trabaja para que esos medios sean accesibles? 

¿se incluye información relativa al acceso a la 

universidad? (distintas modalidades de acceso, 

la existencia de servicios de apoyo y ajustes ra-

zonales, adaptaciones curriculares, servicios de 

orientación…) ¿esta información se dirige a todos 

o colectivos específicos?

¿creéis que las titulaciones deberían definir re-

quisitos de acceso de tipo competencial a distin-

tas titulaciones e informarse previamente a todo 

el futuro alumnado?

En cuanto a los programas para facilitar la transi-

ción del alumnado…

¿cuáles se desarrollan? (adaptaciones pruebas 

de acceso, cupos de reserva, becas…) ¿cómo los 

valoráis? ¿deberían extenderse a más condicio-

nes? ¿eliminarse? ¿mantenerse en el tiempo?

En cuanto a los servicios de orientación de la 

universidad, ¿qué uso se hace de ellos? ¿creéis 

que funcionan para aquellos casos en los que se 

necesite un cambio de titulación o reorientación 

de los estudios?

En cuanto a los programas para facilitar la transi-

ción del alumnado…

¿cuáles se desarrollan? (adaptaciones pruebas 

de acceso, cupos de reserva, becas…) ¿cómo los 

valoráis? ¿deberían extenderse a más condicio-

nes? ¿eliminarse? ¿mantenerse en el tiempo?

En cuanto a los servicios de orientación de la uni-

versidad, ¿qué uso se hace de ellos? ¿creéis que 

funcionan para aquellos casos en los que se nece-

site un cambio de titulación o reorientación de los 

estudios?

¿Qué iniciativas existen en la UCO para trabajar 

de forma colaborativa con entidades, familias, 

etc. de colectivos en situación de vulnerabilidad 

o infrarrepresentación? Dentro de estas iniciativas, 

¿cómo se implica a los y las estudiantes? (becas, …)

Una vez ya están los y las estudiantes matriculados 

en la universidad,

¿se trabaja para que sean accesibles los proce-

dimientos administrativos, el acceso a servicios 

de apoyo, los catálogos de servicios, la informa-

ción sobre lo que ofrece la universidad, progra-

mas de movilidad y cooperación, etc.?

¿qué actividades de sensibilización sobre acce-

sibilidad e inclusión se desarrollan? ¿cómo las 

valoráis?

¿hay algún plan de comunicación inclusiva? Si lo 

hay, ¿tiene en cuenta la coordinación entre servi-

cios de apoyo (dentro y fuera de la universidad)? 

¿Qué actividades extracurriculares y/o formación 

transversal sobre inclusión se desarrollan? 

¿se trabaja para que la formación que se imparte 

sobre el uso de los servicios universitarios (bi-

blioteca, conserjería…) sea accesible/inclusiva?

¿Se realizan campañas y actuaciones para el es-

tudiantado sobre participación en órganos de go-

bierno y en la vida universitaria? ¿en algún caso se 

dirigen a colectivos específicos para promover su 

presencia y participación en estos órganos?
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ANEXO 12. 
Cuestionario de preguntas abiertas a Gerencia
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE 
CAMPO

Tipo: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS

GERENCIA

Información de contexto para informante

Investigadoras: María García-Cano Torrico, Eva Hi-

nojosa Pareja, Elisa Pérez Gracia, Azahara Jiménez 

Millán y Clara Bravo Torres (Departamento de Edu-

cación, Universidad de Córdoba).

Objetivos del proyecto: 

a) Identificar la presencia, participación y progreso 

de distintos colectivos en la institución universi-

taria de la Universidad de Córdoba (estudiantes, 

PDI, PD y PAS), en relación con la edad, sexo, dis-

capacidad, condición socioeconómica, origen 

extranjero y etnia. 

b) Conocer cuál es el estado actual de las políticas, 

actuaciones y procedimientos en la Universidad 

de Córdoba. En particular, se pretende realizar 

una foto fija del estado actual de la universidad 

atendiendo a los ámbitos siguientes:

• Organización institucional y gobernanza.

• Uso de la información y procesos de revisión 

para la mejora continua de la universidad.

• Estudiantado.

• Personal de la universidad (PDI, PI y PAS).

c) Servir de palanca para que las estructuras y los 

actores activen e impulsen procesos de mejora 

sobre inclusión en la universidad de Córdoba.

Aclaración terminológica: Cuando aludimos a 

perspectiva inclusiva o políticas inclusivas hace-

mos referencia a políticas dirigidas a aminorar o eli-

minar situaciones de vulnerabilidad, desigualdad o 

infrarrepresentación de personas en la institución. 

Estas situaciones son clasificadas atendiendo a ca-

racterísticas señaladas a nivel internacional por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) o el 

reciente informe Eurydice (2022) sobre inclusión en 

educación superior, entre las que este Diagnóstico 

se centrará en la edad, sexo, discapacidad, condi-

ción socioeconómica, origen extranjero y etnia.

Preguntas:

Nos interesaría tener información y también cono-

cer su opinión acerca del modo como se desarro-

llan los procesos selectivos de acceso al empleo 

del PAS en la universidad de Córdoba. Al respecto.

• ¿Participan los Servicios de Apoyo (Unidad de 

Igualdad, Servicio de Atención a la Diversidad…) 

de alguna manera (por ejemplo, asesorando) en 

los procesos de acceso al empleo para asegurar 

igualdad de oportunidades y condiciones?

• Si no se da esa participación ¿crees que sería 

de interés que hubiera una participación de di-
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chos servicios? ¿Mejoraría en algún sentido la 

inclusión de distintos colectivos en situación de 

vulnerabilidad? ¿Qué propuestas haríais para la 

implementación de esta participación?

Con su apoyo o sin él de esos servicios específicos, 

¿qué estrategias utilizan/implementan las comi-

siones responsables de selección para: 

• ¿garantizar los principios de accesibilidad y diseño 

universal en los procesos selectivos de acceso?

• ¿evaluar las necesidades de los/as aspirantes?

• ¿gestionar los ajustes razonables que aseguren 

la igualdad de oportunidades y condiciones?

• ¿considerar en la baremación de los méritos la 

situación de vulnerabilidad?

• ¿implementar los ajustes relacionados con el 

tiempo adicional, espacios físicos, formatos de 

examen, productos y personal de apoyo?
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ANEXO 13. 
Cuestionario de preguntas abiertas a Vicerrectorado 
de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

• Uso de la información y procesos de revisión 

para la mejora continua de la universidad.

• Estudiantado.

• Personal de la universidad (PDI, PI y PAS).

c) Servir de palanca para que las estructuras y los 

actores activen e impulsen procesos de mejora 

sobre inclusión en la universidad de Córdoba.

Aclaración terminológica: Cuando aludimos a 

perspectiva inclusiva o políticas inclusivas hace-

mos referencia a políticas dirigidas a aminorar o eli-

minar situaciones de vulnerabilidad, desigualdad o 

infrarrepresentación de personas en la institución. 

Estas situaciones son clasificadas atendiendo a ca-

racterísticas señaladas a nivel internacional por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) o el 

reciente informe Eurydice (2022) sobre inclusión en 

educación superior, entre las que este Diagnóstico 

se centrará en la edad, sexo, discapacidad, condi-

ción socioeconómica, origen extranjero y etnia.

Cuerpo de la entrevista

Nos interesaría conocer su opinión acerca de la 

incorporación de una perspectiva inclusiva en los 

contenidos de los distintos planes de estudios y 

actividades formativas de la institución.

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE 
CAMPO

Tipo: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS

VICERRECTORADO DE ESTUDIOS DE GRADO, CA-

LIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE

Información de contexto para el informante

Investigadoras: María García-Cano Torrico, Eva Hi-

nojosa Pareja, Elisa Pérez Gracia, Azahara Jiménez 

Millán y Clara Bravo Torres (Departamento de Edu-

cación, Universidad de Córdoba).

Objetivos del proyecto: 

a) Identificar la presencia, participación y progreso 

de distintos colectivos en la institución universi-

taria de la Universidad de Córdoba (estudiantes, 

PDI, PD y PAS), en relación con la edad, sexo, dis-

capacidad, condición socioeconómica, origen 

extranjero y etnia. 

b) Conocer cuál es el estado actual de las políticas, 

actuaciones y procedimientos en la Universidad 

de Córdoba. En particular, se pretende realizar 

una foto fija del estado actual de la universidad 

atendiendo a los ámbitos siguientes:

• Organización institucional y gobernanza.
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• ¿Conoce si existen materias o menciones relacio-

nadas con la inclusión en los planes de estudio de 

la UCO? ¿En qué titulaciones o Facultades cree 

usted que son más habituales? ¿Hay alguna titula-

ción en concreto que destacaría a este respecto?

• ¿Existen títulos específicos orientados a la inclu-

sión o al Diseño Universal?

• En el caso de existir titulaciones específicas o 

materias concretas, ¿sabe si dispone la UCO (o 

sus centros y facultades) de mecanismos de re-

visión de este tipo de contenido en las memorias 

de verificación de los títulos?

• De no ser así, ¿considera que sería de interés de-

sarrollar políticas de calidad de los títulos cons-

cientes de una perspectiva inclusiva?

• En esos procesos de diseño de títulos y asegura-

miento de su calidad, ¿sería deseable involucrar 

a grupos de interés externos a la UCO?

• ¿Cree que esos procesos (diseño de títulos y 

aseguramiento de su calidad) son lo suficien-

temente flexibles como para implementar el 

Diseño Universal de Aprendizaje en el currícu-

lum?

• Por último, en cuanto a la organización de la 

docencia, ¿consideran criterios de prioridad 

para algún/algunos colectivos en lo concer-

niente a los horarios y tamaño de los grupos? 

De ser así, ¿cuáles son esos criterios? ¿cómo se 

formulan?
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ANEXO 14. 
Cuestionario de preguntas abiertas a Vicedecanatos 
y Subdirecciones de Ordenación Académica
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

estudiantado y personal de la universidad (PDI, PI 

y PAS).

c) Servir de palanca para que las estructuras y los 

actores activen e impulsen procesos de mejora so-

bre inclusión en la universidad de Córdoba.

Aclaración terminológica: Cuando aludimos a 

perspectiva inclusiva o políticas inclusivas hace-

mos referencia a políticas dirigidas a aminorar o eli-

minar situaciones de vulnerabilidad, desigualdad o 

infrarrepresentación de personas en la institución. 

Estas situaciones son clasificadas atendiendo a ca-

racterísticas señaladas a nivel internacional por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) o el 

reciente informe Eurydice (2022) sobre inclusión en 

educación superior, entre las que este Diagnóstico 

se centrará en la edad, sexo, discapacidad, condi-

ción socioeconómica, origen extranjero y etnia.

Preguntas:

Nos interesaría conocer su opinión acerca de la 

incorporación de una perspectiva inclusiva en los 

planes de estudios y actividades formativas que se 

imparten en su Facultad o Escuela.

• ¿Conoce si existen materias o menciones rela-

cionadas con la inclusión en los planes de es-

tudio? ¿En qué titulaciones cree usted que son 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE 
CAMPO

Tipo: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS

VICEDECANATOS Y SUBDIRECCIONES DE ORDE-

NACIÓN ACADÉMICA

Información de contexto para informante

Investigadoras: María García-Cano Torrico, Eva Hi-

nojosa Pareja, Elisa Pérez Gracia, Azahara Jiménez 

Millán y Clara Bravo Torres (Departamento de Edu-

cación, Universidad de Córdoba).

Objetivos del proyecto: 

a) Identificar la presencia, participación y progreso 

de distintos colectivos en la institución universita-

ria de la Universidad de Córdoba (estudiantes, PDI, 

PD y PAS), en relación con la edad, sexo, discapaci-

dad, condición socioeconómica, origen extranjero 

y etnia. 

b) Conocer cuál es el estado actual de las políticas, 

actuaciones y procedimientos en la Universidad de 

Córdoba. En particular, se pretende realizar una foto 

fija del estado actual de la universidad atendiendo 

a los ámbitos siguientes: organización institucional 

y gobernanza, uso de la información y procesos de 

revisión para la mejora continua de la universidad, 
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más habituales? ¿Hay alguna titulación en con-

creto que destacaría a este respecto?

• ¿Existen títulos específicos orientados a la inclu-

sión o al Diseño Universal?

• En el caso de existir titulaciones específicas o 

materias concretas, ¿se dispone de mecanismos 

de revisión de este tipo de contenido en las me-

morias de verificación de los títulos?

• De no ser así, ¿considera que sería de interés de-

sarrollar políticas de calidad de los títulos cons-

cientes de una perspectiva inclusiva?

• En esos procesos de diseño de títulos y asegura-

miento de su calidad, ¿sería deseable involucrar a 

grupos de interés externos a la UCO? ¿qué grupos?

• ¿Cree que esos procesos (diseño y aseguramien-

to de su calidad) son lo suficientemente flexibles 

como para implementar el Diseño Universal de 

Aprendizaje en el currículum?

• Por último, en cuanto a la organización de la do-

cencia, ¿se consideran en su Facultad o Escuela 

criterios de prioridad para algún/algunos colec-

tivos en lo concerniente a los horarios y tamaño 

de los grupos? De ser así, ¿cuáles son esos crite-

rios? ¿cómo se formulan?
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ANEXO 15. 
Protocolo grupo focal con estudiantes
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: GRUPO FOCAL

ESTUDIANTES Y RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas participantes:

Hora de comienzo:

Duración aproximada:

Lugar del grupo focal:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado el grupo focal, las condiciones, la 

accesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso del grupo 

focal importantes a la hora de analizar el contenido.

Documentación que aportan las personas participantes:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto/rol:

Descripción de su actividad:
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3. Cuerpo del protocolo

Aclaraciones iniciales

Las preguntas están estructuradas en cuatro ám-

bitos distintos: políticas de captación del estudian-

tado, procesos de acogida de nuevo estudiantado, 

entornos y recursos accesibles (diseño y accesibi-

lidad universales) y política estudiantil universitaria.

Todos los y las participantes no tienen que respon-

der a todas las preguntas. Lo harán según su expe-

riencia y conocimientos en cada caso. 

Habrá preguntas en las que hagamos referencia a 

grupos de estudiantes en situación de vulnerabili-

dad, desigualdad o infrarrepresentación asociada a 

su edad, sexo, discapacidad, condición socioeco-

nómica, origen extranjero y etnia. Informes naciona-

les e internacionales insisten en que estas circuns-

tancias no han sido tradicionalmente consideradas 

por la universidad, ocasionando dificultades.

BLOQUE C. ESTUDIANTADO

• En cuanto a la comunicación y coordinación con 

otras enseñanzas previas a la universidad (ense-

ñanzas medias, superiores, centros de adultos…), 

¿Qué acciones de información y orientación con 

otras etapas (jornadas puertas abiertas, encuen-

tros…) se desarrollan? ¿Creéis que tienen un en-

foque inclusivo? (por qué, diferencias entre dis-

tintos lugares -Facultades, servicios generales, …)

• En cuanto a los medios que se utilizan para di-

fundir la información al alumnado de etapas pre-

vias a la universidad,

¿son accesibles los medios? 

¿se incluye información relativa al acceso a la 

universidad? (distintas modalidades de acceso, 

la existencia de servicios de apoyo y ajustes ra-

zonales, adaptaciones curriculares, servicios de 

orientación…) ¿esta información se dirige a todos 

o colectivos específicos?

• En cuanto a los programas para facilitar la transi-

ción del alumnado…

¿los conocéis? (adaptaciones pruebas de acce-

so, cupos de reserva, becas…) ¿qué os parecen? 

¿deberían extenderse a más condiciones? ¿eli-

minarse? ¿mantenerse en el tiempo?

¿conocéis o habéis hecho uso de los servicios 

de orientación de la universidad? ¿creéis que 

funcionan para aquellos casos en los que se 

necesite un cambio de titulación o reorientación 

de los estudios?

• ¿Qué iniciativas existen en la UCO para trabajar 

de forma colaborativa con entidades, familias, 

etc. de colectivos en situación de vulnerabilidad 

o infrarrepresentación? Dentro de estas inicia-

tivas, ¿cómo se implica a los y las estudiantes? 

(becas, …)

• Una vez ya están los y las estudiantes matricula-

dos en la universidad,

¿son accesibles los procedimientos administra-

tivos, el acceso a servicios de apoyo, los catá-

logos de servicios, la información sobre lo que 

ofrece la universidad, programas de movilidad y 

cooperación, etc.?

¿conoces/asistes/participas en actividades de 

sensibilización sobre accesibilidad e inclusión?

¿hay algún plan de comunicación inclusiva? Si lo 

hay, ¿tiene en cuenta la coordinación entre servi-

cios de apoyo (dentro y fuera de la universidad)? 

• ¿Conocéis/participáis en actividades extracurri-

culares y/o formación transversal sobre inclusión? 

¿creéis que la formación que se imparte sobre 

el uso de los servicios universitarios (biblioteca, 

conserjería…) es accesible/inclusiva?

• ¿Se realizan campañas y actuaciones para el es-

tudiantado sobre participación en órganos de go-

bierno y en la vida universitaria? ¿en algún caso se 

dirigen a colectivos específicos para promover su 

presencia y participación en estos órganos?
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ANEXO 16. 
Protocolo grupo focal con PTGAS
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: GRUPO FOCAL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIES-

GOS LABORALES

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas participantes:

Hora de comienzo:

Duración aproximada:

Lugar del grupo focal:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado el grupo focal, las condiciones, la 

accesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso del grupo 

focal importantes a la hora de analizar el contenido.

Documentación que aportan las personas participantes:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto/rol:

Descripción de su actividad:
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3. Cuerpo del protocolo

Aclaraciones iniciales

Las preguntas están estructuradas en cuatro ám-

bitos distintos: políticas de captación del estudian-

tado, procesos de acogida de nuevo estudiantado, 

entornos y recursos accesibles (diseño y accesibi-

lidad universales) y política estudiantil universitaria.

Todos los y las participantes no tienen que respon-

der a todas las preguntas. Lo harán según su expe-

riencia y conocimientos en cada caso. 

Habrá preguntas en las que hagamos referencia a 

grupos de estudiantes en situación de vulnerabili-

dad, desigualdad o infrarrepresentación asociada a 

su edad, sexo, discapacidad, condición socioeco-

nómica, origen extranjero y etnia. Informes naciona-

les e internacionales insisten en que estas circuns-

tancias no han sido tradicionalmente consideradas 

por la universidad, ocasionando dificultades.

BLOQUE D1. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS

En cuanto a los procesos selectivos de acceso al 

empleo: 

• ¿Participan los Servicios de Apoyo (Unidad de 

Igualdad, Servicio de Atención a la Diversidad…) 

de alguna manera en los procesos de acceso al 

empleo para asegurar igualdad de oportunida-

des y condiciones?

• ¿Qué estrategias utilizan/implementan las co-

misiones responsables de selección para: i) ga-

rantizar los principios de accesibilidad y diseño 

universal, ii) evaluar las necesidades de los/as 

aspirantes, iii) gestionar los ajustes razonables 

que aseguren la igualdad de oportunidades y 

condiciones, iv) considerar en la baremación de 

los méritos la situación de vulnerabilidad, imple-

mentar los ajustes relacionados con el tiempo 

adicional, espacios físicos, formatos de examen, 

productos y personal de apoyo?

• ¿Creéis que sería de interés que hubiera una par-

ticipación (si no la hay) de los servicios de apoyo 

en los procesos de acceso? ¿Mejoraría en algún 

sentido la inclusión de distintos colectivos en 

situación de vulnerabilidad? ¿Qué propuestas 

haríais para la implementación de esta participa-

ción (si no la hubiera)?

• Respecto a la promoción del cupo de reserva de 

plazas para personas en situación de vulnerabi-

lidad o infrarrepresentadas en las convocatorias 

de empleo: ¿Se reserva un cupo de plazas en las 

convocatorias de empleo para personas perte-

necientes a algunos colectivos? ¿Se suelen cu-

brir? ¿Suelen acogerse a este cupo las personas 

pertenecientes al colectivo?

• ¿Existe un catálogo de puestos de trabajo con-

cretando las competencias/ capacidades fun-

cionales para el desempeño de las tareas ads-

critas a cada uno? En caso negativo, ¿creéis que 

sería de interés? ¿favorecería la inclusión del 

PAS en la UCO?  ¿cómo consideráis que podría 

llevarse a cabo?  ¿Cómo lo difundirías? ¿A quié-

nes? En caso afirmativo, ¿cómo se difunde esta 

información entre las organizaciones, entidades, 

asociaciones y centros educativos? 

Respecto a los ajustes razonables en el puesto de 

trabajo y el entorno:

• ¿De quién dependen los ajustes razonables en el 

puesto de trabajo y entorno?

• ¿Se trata del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales? ¿Participa de alguna manera el Servi-

cio de Atención a la Diversidad? ¿Lo consideráis 

de interés?

• ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de las ne-

cesidades en el puesto de trabajo que una per-

sona pueda tener? 

• ¿Cómo se concretan necesidades, preferencias 

y el tipo de ajustes razonables que se requiere 

para desarrollar las funciones y competencias 

propias del puesto de trabajo? 
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• ¿Se analizan periódicamente las barreras que 

frenan el desempeño de la actividad profesional 

en el puesto de trabajo? ¿De qué manera?

• En el diagnóstico de necesidades ¿se especi-

fican los ajustes razonables para el desarrollo 

competente de tareas asociadas al perfil del 

puesto de trabajo?

• ¿Se revisan de manera periódica necesidades 

que puedan surgir a lo largo de la carrera laboral 

del PAS?

En cuanto a la flexibilización de la jornada laboral:

• ¿Cómo se acomodan las medidas establecidas 

en el Estatuto Básico del Empleado Público (o 

equivalente) teniendo en cuenta las circunstan-

cias personales y de salud asociadas a la disca-

pacidad u otra situación de vulnerabilidad?

En la promoción interna y la carrera profesional:

• ¿Cómo se difunden los concursos de promo-

ción interna y/o contratación pública o privada? 

¿Consideráis que es accesible?

• ¿Cómo se podría fortalecer esta difusión para 

que fuera más accesible para todas las perso-

nas?

• ¿Hay ajustes razonables en las pruebas? ¿Cómo 

se garantizan los ajustes razonables en las prue-

bas? ¿Es algo sistematizado? En caso negativo, 

¿se podrían sistematizar las medidas y ajustes 

considerando las necesidades de las personas 

en situación de vulnerabilidad o infrarrepresen-

tadas? ¿Cómo lo propondríais?

• ¿Se publicita que estas medidas y ajustes en las 

pruebas se realizan de manera accesible y trans-

parente? ¿Cómo? ¿Habría que mejorar esto?

En relación con la estabilidad de la situación laboral:

• ¿Existe un plan de progresiva incorporación en 

las diferentes escalas de la institución de los/las 

trabajadores/-as en situación de desigualdad, 

vulnerabilidad o infrarrepresentadas (sexo, per-

sonas en situación de discapacidad, socioeco-

nómico, origen extranjero, etnia) con la suficien-

te financiación? ¿Consideráis que es necesario? 

¿Mejoraría la estabilidad laboral?

• ¿Hay políticas salariales de efecto redistributivo 

para lograr progresivamente una mayor igual-

dad? ¿Las consideráis de interés o necesarias? 

¿Cuáles propondríais? ¿De qué tipo?
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ANEXO 17. 
Protocolo grupo focal con PDI
PROYECTO DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA
FASE II, TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO

Tipo: GRUPO FOCAL

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

1. Cabeza del protocolo de la entrevista

Nombre del investigador/a:

Fecha de la entrevista:

Número de personas participantes:

Hora de comienzo:

Duración aproximada:

Lugar del grupo focal:

Contextualización: descripción del lugar, de cómo se ha preparado el grupo focal, las condiciones, la 

accesibilidad de contacto, etc.

Comentarios: problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso del grupo 

focal importantes a la hora de analizar el contenido.

Documentación que aportan las personas participantes:

2. Datos personales

Sexo:

Edad:

Formación:

Tiempo en el puesto/rol:

Descripción de su actividad:
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3. Cuerpo del protocolo

BLOQUE A. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

• ¿Conoce si existen materias o menciones rela-

cionadas con la inclusión en los planes de estu-

dio de la UCO? ¿En qué titulaciones o Facultades 

cree usted que son más habituales? ¿Hay alguna 

titulación en concreto que destacaría a este res-

pecto?

• ¿Existen títulos específicos orientados a la inclu-

sión o al Diseño Universal?

• En el caso de existir titulaciones específicas o 

materias concretas, ¿sabe si dispone la UCO (o 

sus centros y facultades) de mecanismos de re-

visión de este tipo de contenido en las memorias 

de verificación de los títulos?

• De no ser así, ¿considera que sería de interés de-

sarrollar políticas de calidad de los títulos cons-

cientes de una perspectiva inclusiva?

• En esos procesos de diseño de títulos y asegura-

miento de su calidad, ¿sería deseable involucrar 

a grupos de interés externos a la UCO?

• ¿Cree que esos procesos (diseño de títulos y 

aseguramiento de su calidad) son lo suficiente-

mente flexibles como para implementar el Dise-

ño Universal de Aprendizaje en el currículum?

• ¿Creéis que está presente el Diseño Universal en 

el Plan de Formación del Profesorado? (metodo-

lógicamente, cursos específicos…)

Bloque D2. PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR

PROCESOS DE ACCESO A LA CARRERA DOCENTE 

E INVESTIGADORA

En relación con la sensibilización y difusión de dere-

chos de acceso a la carrera docente e investigadora:

• ¿Se piensa en la institución en la sensibilización 

y difusión de derechos de acceso a la carrera 

docente e investigadora? ¿Cómo? ¿Forma parte 

este aspecto del plan estratégico? 

• ¿Se realiza algún de actividades de sensibiliza-

ción dirigidas a líderes?

En cuanto a la Fijación de baremos accesibles 

para la incorporación de PDI:

• ¿Hay una fijación de baremos accesibles para la 

incorporación de PDI?

• ¿Se adecúan de manera justificada, los criterios 

y requisitos definidos por los órganos competen-

tes, para posibilitar la contratación de PDI en si-

tuación de vulnerabilidad o infrarrepresentados 

(asociados/as, ayudantes doctores, contrata-

dos/as doctores, …)?

En cuanto al desarrollo de planes de acción posi-

tiva para el fomento de la contratación:

• ¿Me puede contar sobre si la UCO piensa o tie-

ne implantadas políticas proactivas de acceso 

a doctorados, convocatorias de profesorado no 

permanente o interino, convocatorias de ayuda 

a la investigación y planes propios de becas, for-

mación y proyectos de innovación docente?

• Recientemente, la UCO ha desarrollado un pro-

cedimiento para la incorporación de reserva de 

cupo de personas con discapacidad en las con-

vocatorias para PDI, ¿verdad? No sé si me pue-

des contar un poquito cómo ha sido, en el caso 

de que ya estuvieras en el cargo… ¿Qué dificul-

tades os estáis encontrando? ¿Hay resistencias 

a su implementación? ¿Es de obligado cumpli-

miento por los departamentos?

ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y EL 

ENTORNO

En cuanto a la adaptación del puesto de trabajo y 

del entorno:

• ¿Hay un diagnóstico de las necesidades en el 

puesto de trabajo? ¿O es a demanda…?
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• ¿El órgano de decisión de diagnosticar necesi-

dades y/o determinar ajustes razonables es el 

vicerrectorado? ¿O prevención?

• En caso de necesarios ajustes razonables para 

el desempeño de la actividad docente e investi-

gadora, ¿se gestiona con el PDI en situación de 

vulnerabilidad/infrarrepresentados (sexo, disca-

pacidad, origen extranjero, religión…)? ¿quién lo 

gestiona y cómo se lleva a cabo esta gestión?

En cuanto a un acompañamiento para el ejerci-

cio de la docencia y la investigación, conozco, por 

ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la educa-

ción un documento para profesorado novel, no re-

cuerdo ahora mismo si recoge algún aspecto para 

PDI en situación de vulnerabilidad/infrarrepresen-

tación. ¿Es esto algo común en todos los Centros?

¿Hay algún plan de mentoría en las primeras eta-

pas de la carrera docente e investigadora, confor-

me a las necesidades manifestadas por el PDI con 

en situación de vulnerabilidad o infrarrepresenta-

dos? ¿Se coordina desde los departamentos? ¿Lo 

ves necesario o de interés

En relación con el diagnóstico de necesidades,

• ¿Hay impulso de medidas de ayudas a la docen-

cia y la investigación?

• ¿Hay implementación de un plan de acción posi-

tiva, de acuerdo con el diagnóstico de necesida-

des, que facilite la incorporación en la docencia 

y la investigación de manera progresiva (reduc-

ción inicial de créditos de docencia, becarios de 

investigación…)?

DESARROLLO DE LA CARRERA DOCENTE E IN-

VESTIGADORA

El siguiente bloque de desarrollo de la carrera do-

cente e investigadora, 

• ¿Cómo se asesora para la promoción y la investi-

gación? 

• ¿Hay algún tipo de asesoramiento personali-

zado para dar respuesta a las necesidades de 

apoyo en la gestión de acreditaciones y concur-

sos-oposición? ¿hay solicitudes de necesidades 

de apoyo por parte de PDI en situación en vulne-

rabilidad? ¿Se da este apoyo a demanda?

• ¿Y apoyo en el proceso de solicitud de acciones 

de I+D+I? ¿Hay demanda? ¿Cómo se canalizan 

estas medidas de apoyo?

• Políticas salariales de efecto redistributivo para 

lograr progresivamente una mayor igualdad, ¿se 

adoptan? ¿Lo consideras necesario, oportuno? 

¿Lo piensa la Universidad?

POLÍTICA INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA

A propósito de la política institucional y gober-

nanza, 

• ¿Se alinean las políticas universitarias para el ac-

ceso y promoción del PDI en situación de vulne-

rabilidad o infrarrepresentados?

En este sentido, ¿se piensa o hay formación dirigida 

a líderes? ¿Cómo se articulan estas actividades o 

cómo serían?

• ¿Se impulsan criterios para la incorporación de 

PDI en situación de vulnerabilidad?

• ¿Se piensa desde la Institución en garantizar la 

presencia de PDI en situación de vulnerabilidad/

infrarrepresentados en órganos? El nuevo equi-

po rectoral ha pensado en la paridad en sexo…

En cuanto a la difusión de actuaciones entre las 

universidades (espacios de encuentro, jornadas, 

congresos) en este sentido… ¿hay? ¿Se promueve? 

¿Sería de interés?

Ante la ausencia de un Plan Integral de Inclusión, 

• ¿considera la institución de interés una comisión 

asesora u observatorio que oriente la política 

universitaria del equipo de dirección en materia 

de inclusión y equidad? 

237



I DIAGNÓSTICO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

• ¿En qué sentido impulsaría la inclusión en la ins-

titución?

• ¿Hay algún tipo de promoción de proyectos de 

investigación orientados la mejora de la calidad 

de vida laboral del PDI en situación de vulnerabi-

lidad o infrarrepresentados en la universidad? 

• ¿Piensas que sería de interés que lo hubiese si 

no los hay?

• ¿En qué sentido? ¿O cuáles hay y cómo mejora la 

vida universitaria, laboral del PDI?
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ANEXO 18. 
Consentimiento informado para 
participantes en el diagnóstico de inclusión UCO

c) Servir de palanca para que las estructuras y los 

actores activen e impulsen procesos de mejora 

sobre inclusión en la universidad de Córdoba.

De acuerdo con lo anterior, se SOLICITA su parti-

cipación de manera voluntaria en la investigación 

mediante la entrevista o grupo focal (según sea 

el caso). Dicha estrategia será grabada en audio 

de forma que los datos puedan ser tratados con 

fines académicos, de investigación y transferen-

cia del conocimiento. Los datos serán tratados 

confidencialidad. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede 

hacer preguntas en cualquier momento. Igualmen-

te, puede retirar del proyecto sus datos, la entrevis-

ta/grupo focal y demás, en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna 

de las preguntas durante la entrevista/grupo focal 

le parece incómoda tiene usted el derecho de ha-

cérselo saber al investigador/a o no responderlas. 

De antemano agradecemos su participación

[Todos los datos carácter personal, obtenidos 

en este estudio son confidenciales y se tratarán 

conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de di-

ciembre de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales.]

El propósito de este documento de consentimiento 

de confidencialidad y de ética es proveer a las y los 

participantes en esta investigación de una clara ex-

plicación de la naturaleza de esta, así como de su 

rol en ella como participante.

Investigadoras: María García-Cano Torrico, Eva Hi-

nojosa Pareja, Elisa Pérez Gracia y Azahara Jiménez 

Millán (Departamento de Educación, Universidad 

de Córdoba).

Objetivos del proyecto: 

a) Identificar la presencia, participación y progreso 

de distintos colectivos en la institución universi-

taria de la Universidad de Córdoba (estudiantes, 

PDI, PD y PAS), en relación con la edad, sexo, dis-

capacidad, condición socioeconómica, origen 

extranjero y etnia. 

b) Conocer cuál es el estado actual de las políticas, 

actuaciones y procedimientos en la Universidad 

de Córdoba. En particular, se pretende realizar 

una foto fija del estado actual de la universidad 

atendiendo a los ámbitos siguientes:

• Organización institucional y gobernanza.

• Uso de la información y procesos de revisión 

para la mejora continua de la universidad.

• Estudiantado.

• Personal de la universidad (PDI, PI y PAS).
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YO, ......................................................................................................................................................................................acepto participar voluntariamente en esta investigación.

De igual manera, declaro que: 

1. He recibido información sobre los objetivos de la investigación. 

2. La entrevista o grupo focal será grabado en formato audio.

3. Sé que en cualquier momento puedo dejar de participar en esta investigación. 

4. He sido informado/a de que se tomarán las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de 

los datos proporcionados, así como garantizar el buen uso de estos. 

5. La información sobre procedimientos y propósitos acerca del estudio podrá ser ampliada una vez con-

cluida mi participación. 

6. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria.

 
 ACEPTO   

 
 NO ACEPTO 

Fecha: Nombre de participante

Firma:

Fecha: Nombre de investigadora

Firma:
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ANEXO 19. 
Listado de documentación y de páginas web analizadas

Documentación

Acuerdo de Claustro, en sesión extraordinaria de 6 de 
noviembre de 2020 [Universidad de Córdoba]. Se 
añade una disposición adicional cuarta al Regla-
mento Electoral de la Universidad de Córdoba. 
Publicado en BOUCO 6 de noviembre de 2020.  
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/
BOUCO/2020/00748 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión extraordi-
naria de 28 de junio de 2021 [Universidad de Cór-
doba]. Reglamento 35/2019 de los estudios de 
Máster Universitarios. Publicado en BOUCO 2 de 
julio de 2020. http://sede.uco.es/bouco/bande-
jaAnuncios/BOUCO/2020/00434

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 17 
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rado de la Universidad de Córdoba. Publicado 
en BOUCO el 19 de diciembre de 2021. https://
sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOU-
CO/2021/01186# 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 18 
de diciembre de 2020 [Universidad de Córdoba]. 
Protocolo para la prevención y protección frente 
al acoso sexual y por razón de sexo en la Univer-
sidad de Córdoba. Publicado en BOUCO 19 de 
diciembre de 2020. https://sede.uco.es/bouco/
bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00920# 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 23 
de febrero de 2023 [Universidad de Córdoba]. Re-
glamento 5/2023 de Convivencia universitaria de 
la Universidad de Córdoba. Publicado en BOUCO 
24 de febrero de 2023. https://sede.uco.es/bou-
co/bandejaAnuncios/BOUCO/2023/00209# 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 26 
de octubre de 2018 [Universidad de Córdoba]. Re-
glamento 1/2018 de Formación del Profesorado 
de la Universidad de Córdoba. Publicado en BOU-

CO 26 de octubre de 2018. https://sede.uco.es/
bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00670# 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 
1 de julio de 2016 [Universidad de Córdoba]. Re-
glamento para el procedimiento de la Solicitud 
de Personal docente e investigador por necesi-
dades Docentes en la Universidad de Córdoba. 
Publicado en BOUCO el 1 de julio de 2016. https://
sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOU-
CO/2016/00308#

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 19 de julio de 2019 [Universidad de Córdoba]. 
Plan de Voluntariado Solidario de la Universidad 
de Córdoba 2019/2021. Publicado en BOUCO 22 
de julio de 2019. http://sede.uco.es/bouco/ban-
dejaAnuncios/BOUCO/2019/00572 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 
19 de marzo de 2018 [Universidad de Córdoba]. 
III Estrategia de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo de la Universidad de Córdoba 2018-
2021. Publicado en BOUCO el 20 de marzo de 
2018. https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnun-
cios/BOUCO/2020/00256 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 
21 de diciembre de 2017 [Universidad de Córdoba]. 
Procedimiento para la prevención y resolución de 
conflictos en materia de acoso en la Universidad 
de Córdoba, 2017. Publicado en BOUCO 21 de 
diciembre de 2017. https://sede.uco.es/bouco/
bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00817#

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 23 de julio de 2021 [Universidad de Córdoba]. 
Reglamento del Centro Intergeneracional Fran-
cisco Santisteban de la Universidad de Córdoba. 
Publicado en BOUCO 23 de julio de 2021. https://
sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios.htm?-
cid=732033# 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria 
de 23 de mayo de 2017 [Universidad de Córdo-
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