
El trabajo de los orientadores escolares es hoy más vital que nunca. Afrontan el reto de aconsejar a un alumnado 
que, tras la crisis sanitaria, tiene más dudas, más ansiedad y un mayor temor al fracaso a la hora de elegir carrera. Los 
profesionales lidian con la escasa o la excesiva información, las falsas expectativas o el limitado autoconocimiento
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Guía para estudiantes 
pospandemia



Elena Sevillano

E
l hijo de Marián Sán-
chez, orientadora en 
un colegio concerta-
do de Logroño, está 
terminando la selecti-
vidad mientras su ma-
dre y otros tres com-

pañeros —Ana Cobos, que trabaja en 
un IES en Málaga; Sergio Caballero, 
en un IES de Ciudad Real, y Paloma 
Gallo, en un IES de Madrid— se co-
nectan por videollamada, a instan-
cias de EL PAÍS, para hablar de cómo 
acompañar en la elección de carre-
ra a los más de 200.000 estudiantes 
que, como el hijo de Sánchez, se pre-
sentan a la convocatoria 2022 de las 
pruebas de acceso a la universidad. 
Coinciden, sorprendiéndose incluso 
de haber vivido situaciones muy si-
milares pese a trabajar en comunida-
des autónomas y entornos distintos, 
en la heterogeneidad del alumnado 
en cuanto a madurez y claridad de 
ideas respecto a lo que quieren dedi-
carse. También en que la pandemia 
ha hecho mella en su salud mental, 
y en que están detectando muchos 
casos de ansiedad y estrés, lo que no 
ayuda precisamente a enfrentar un 
momento vital tan importante.

Gallo monta mesas redondas, invi-
ta a profesionales y organiza una jor-
nada en la Universidad de Alcalá para 
que sus estudiantes conozcan distin-
tos grados, pero reconoce que le faltan 

horas cuando, al mismo tiempo que 
se dedica a todos estos procesos nor-
males de orientación vocacional, ha 
de hacer frente a un repunte “grave” 
de casos de ansiedad. “Todo se nubla 
para quienes los sufren, repercutien-
do en la decisión que han de tomar”, 
señala. “A esas edades todavía se están 
construyendo. El otro día di las notas 
a un chico y se me echó a llorar. Es-
tán en proceso de maduración, a lo 
que sumamos que se han tenido que 
enfrentar a situaciones muy compli-
cadas, con los confinamientos y las 
clases en remoto. Hemos de darles 
herramientas para saber gestionar-
lo”, reclama Sánchez, que destaca la 
importancia de la labor del tutor en 
este tipo de situaciones.

“Nos encontramos alumnos que 
tienen superclaro lo que quieren es-
tudiar, y demuestran una muy buena 
inteligencia emocional, mientras que 
otros están hechos un lío”, diferencia 
Carretero, que cuenta el caso de una 
chica que, cursando aún 1º de bachi-
llerato, se presentó a la Feria de Orien-
tación organizada por su centro con 
dos folios llenos de preguntas para los 
profesionales que allí se congregaron. 
“Está reflexionando mucho y hacien-
do un proceso de orientación excelen-
te”, enfatiza.

“La orientación vocacional no es 
un proceso que comience cuando el 
joven ha de tomar la decisión, sino 
mucho antes, desde infantil incluso; 
es un proyecto de vida”, enfatiza Co-
bos, que es presidenta de COPOE 
(Confederación de Organizaciones 

de Psicopedagogía y Orientación de 
España) y profesora en la Universidad 
de Málaga. “Imagino que la alumna 
de Sergio lleva años soñando con ser 
una de esas profesionales, se ha visua-
lizado en ellas; seguramente jugaba a 
esos juegos de niña. La decisión se ha 
ido fraguando en las películas que le 
gusta ver o en los modelos que tiene 
como referencia”, argumenta.

Pero lo cierto es que hay chicos que 
no han vivido esa evolución y ahora 
nadan en un mar de dudas. O que in-
cluso estaban orientados y, más o me-
nos de repente, han cambiado de pa-
recer y lo que ayer les apasionaba ya 
no les gusta. “La labor del tutor y de 
los profesores es fundamental para 
encaminarlos”, vuelve a insistir Sán-
chez. “Tenía un alumno que todos dá-
bamos por hecho que haría Econó-
micas y ha terminado en Magisterio. 
Esas cosas pasan, y hay que trabajar-
las cuando ocurren”, interviene Gallo, 
que acompaña los procesos de orien-
tación vocacional desde la ESO y, en 
paralelo, atiende las dudas y cambios 
de parecer de última hora según van 
surgiendo.

“En una primera toma de contacto 
les pregunto por sus preferencias, sa-
biendo su currículo, lo que han hecho 
y las asignaturas que han ido eligien-
do”, explica Gallo. Durante el proceso, 
que se desarrolla en no menos de tres 
sesiones, “les pongo por delante toda 
la oferta, tanto la universitaria como la 
de formación profesional, porque está 
creciendo la demanda de técnicos; yo 
no encuentro un carpintero que me 
arregle esa puerta de ahí”, agrega gi-
rándose y señalando detrás de ella. 
A modo de deberes, los hace rellenar 
dos cuestionarios: el Orienta, “que es 
como una bola de cristal, lo rellenan 
y les dice ¡pum!, tú tienes que estudiar 
esto”; y el Gran Recorrido, diseñado 
por Educaweb. Y les recomienda que 
pregunten a familiares y amigos, pero 
que también observen e investiguen 
más allá, ya que “la profesión se elige 
de lo que tienes cerca, de manera que 
se pueden perder estudios más desco-
nocidos o alejados”.

Volver a los oficios
Al hilo de la intervención de Gallo, 
los orientadores coinciden en que 
hay que prestigiar la formación pro-
fesional. “Yo le digo a mis chicos que 
hay que volver a los oficios”, reitera la 
orientadora madrileña. Mientras que 
Sánchez revela que, al menos por lo 
que ella conoce de La Rioja, la FP está 
experimentando un gran auge; apro-
ximadamente 40 de cada 100 alum-
nos de su colegio optan por un ciclo 
formativo. Es un porcentaje parecido 
al que tiene el instituto de Carretero, 
según sus cálculos. En el IES de Co-
bos, que es un centro de compensa-
toria debido a las características so-
cio-económicas de su población, más 
del 50% del alumnado opta por un ci-
clo de grado medio. “Hay muchos jó-
venes que quieren ser policías o bom-
beros”, incide. “Al bachillerato llega un 
30%”, añade.

Gallo reconoce que los casos más 
difíciles, al menos desde su experien-
cia, son los de quienes “confunden el 
ocio con la profesión” y no tienen 
unas expectativas realistas. Explica-
do con un ejemplo, sería el caso del 
apasionado por los videojuegos que 
quiere crear el próximo título revela-
ción para la PlayStation sin pararse a 
pensar en las matemáticas, la infor-
mática, el 3D, las bases de datos o la 
tecnología software que le esperan por 

cambiar muchas veces de trabajo”, re-
cuerda, agradeciendo el consejo. 

“Este curso he tenido una chica 
haciendo prácticas conmigo; venía 
de la educación social, es gente muy 
vocacional, pero es muy difícil traba-
jar como educador o educadora so-
cial. Esta alumna en concreto consi-
guió empleo porque sabía aikido, lle-
vaba toda la vida practicándolo en el 
gimnasio de su padre. La contrataron 
en un centro de menores que necesi-
taba a alguien que dominara ese arte 
marcial, como habilidad para traba-
jar con menores con dificultades”. La 
anécdota sirve a Cobos para introdu-
cir en el debate los conocimientos ex-
traacadémicos y las soft skills, en es-
pañol, habilidades blandas, persona-
les y sociales: creatividad, persuasión, 
colaboración, gestión del tiempo, ca-
pacidad de adaptación, capacidad de 
emprender. “Cada vez van a ser más 
importantes”, avanza. 

“El otro día me encontré a un an-
tiguo alumno que me dijo que había 
conseguido un trabajo por haber si-
do campeón de debate y mediador”, 
dice Carretero como otro ejemplo de 
currícu lo extraacadémico que abre 
puertas en el mercado laboral. Lo que 
recuerda a Gallo que en su IES hay un 
equipo de convivencia que, además de 
su labor mediadora, entrena la oratoria 
en público y el trabajo en equipo, orga-
nizando manualidades y juegos para 
los niños que se apunten en los recreos. 
Los expertos abogan por un equili-
brio entre los conocimientos, necesa-
rios, imprescindibles, y las habilidades, 
igualmente importantes. Y exponen el 
caso de ingenieros con unos conoci-
mientos brillantes, pero incapaces de 
comunicarlos en una presentación.

Aficiones e intereses
Por eso el trabajo de Gallo se centra 
no solo en la educación formal, sino 
en las aficiones e intereses personales 
de sus alumnos. Qué libros leen, qué 
música escuchan, qué películas ven. 
“Ellos mismos se van conociendo, y 
puliendo, a través de la reflexión y la 
introspección”, apunta. Cobos anima 
a los suyos a reflexionar sobre lo que 
les gusta, les hace sentir más cómo-
dos y les reporta bienestar y felicidad. 
Puede ser organizar un cumpleaños, 
solucionar un problema informático o 
pasar un día en el campo. Ella se refie-
re a actividades, no a profesiones, que, 
en su opinión, están manchadas por 
otros factores externos como el pres-
tigio o el dinero. Además, “no conoce-
mos las profesiones que nos deparará 
el futuro”, declara.

“Yo les suelo hacer un test de orien-
tación vocacional; y les pido que pien-
sen en dos o tres actividades profesio-
nales que les gustaría ejercer en el fu-
turo, y que hagan una lista con los pros 
y los contras de cada una de ellas”, in-
terviene Carretero. Le parece funda-
mental que los orientadores ayuden 
a acceder a una información veraz y 
ordenada, y que estén disponibles: 
“Ahora mismo me estaba escribiendo 
un chico por WhatsApp para consul-
tarme una duda; también me pregun-
tan por Twitter”. Siempre que puede, 
Gallo habla con los padres. “La deci-
sión es del alumno, pero conviene que 
estemos todos a una”, razona. Para, en-
tre otras cosas, tratar de atajar el miedo 
al fracaso que detecta entre su alum-
nado. Sánchez comparte la preocupa-
ción. “No pasa nada por equivocarse, 
el error es aprendizaje; la vida está lle-
na de posibilidades de reinventarse, 
de segundas oportunidades”, exhorta.

V
Trabajadores desbordados
Los entrevista-
dos confiesan es-
tar desbordados y 
admiten que no se 
puede llegar a los 
alumnos con la de-
dicación y el tiem-
po necesarios desde 
los departamentos 
de orientación. La 
Unesco recomien-
da un orientador es-
colar por cada 250 
alumnos, pero, se-
gún datos del Minis-
terio de Educación, 
esa ratio se supe-
ra en la mayoría de 
institutos españo-
les, llegando inclu-
so a un orientador 
por cada 1.000 estu-
diantes, según pu-
blicaba a finales del 
año pasado EL PAÍS 
en un reportaje ti-
tulado Tengo 15 
años y no sé si se-
guir estudiando: la 
inabarcable tarea 
de los orientadores 
con una ratio cua-
tro veces por enci-
ma de lo recomen-
dado. Sergio Carre-

tero se da con un 
canto en los dientes 
porque él “solo” ha 
de atender a unos 
600 alumnos. “¿Y en 
los centros de difí-
cil desempeño?, ¿y 
en los que hay aula 
TEA?… No es acep-
table. Las cosas no 
pueden depender 
de nuestra buena 
voluntad”, claman. 
“El sistema funcio-
na porque hay pro-
fesionales magnífi-
cos al pie del cañón 
por más leyes edu-
cativas que haya-
mos tenido, algunas 
muy buenas y otras 
muy malas”, defien-
de Ana Cobos.

“La sociedad de 
hoy no tiene nada 
que ver con la de 
hace 20 años; si 
queremos dar cali-
dad, no basta con 
confiar en la volun-
tariedad y profesio-
nalidad de los orien-
tadores; hay que do-
tar de más medios y 
recursos humanos”, 

afirma. “Yo lo vivo 
muy duramente, no 
tanto por mí, que 
llevo muchos años y 
tengo tablas, como 
por mis compañeros 
más jóvenes, que lo 
están pasando fran-
camente mal”, tercia 
Paloma Gallo, que 
trabaja en un cen-
tro con alumnos de 
compensatoria, con 
necesidades edu-
cativas especiales 
o que no saben ha-
blar español. “Hay 
que sacar adelan-
te a un alumnado 
muy diverso”, según 
observa, con adic-
ciones derivadas de 
las nuevas tecnolo-
gías, con problemas 
de salud mental, de 
identidad de género, 
con trastornos ali-
mentarios. “Alguien 
tiene que ayudar a 
nuestros chicos y 
chicas, pero hay co-
munidades autó-
nomas que están 
quitando recursos”, 
 denuncia.

Consejos de los 
orientadores 
a un alumnado 
heterogéneo
Profesionales que trabajan en 
centros de secundaria hablan de 
las herramientas de escucha y 
acompañamiento que utilizan para 
resolver las dudas, los cambios de 
parecer o el miedo al fracaso
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Tras la pan-
demia se 
están detec-
tando mu-
chos casos 
de ansiedad 
y estrés, lo 
que dificulta 
mucho más 
la elección 
académica

La guía vo-
cacional es 
un proce-
so que debe 
iniciarse lo 
antes posi-
ble y no es-
perar a las 
puertas del 
ingreso uni-
versitario

En la página 
anterior, la 
orientadora 
Ana Cobos, 
con alumnos 
del instituto 
de enseñanza 
secundaria (IES) 
Ben Gabirol de 
Málaga.
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en portada en portada

el camino. Sánchez asiente desde su 
recuadro de la pantalla del ordenador. 
“Además de que te guste, has de mi-
rar si tienes el hábito de estudio para 
culminar con éxito esa formación, y 
si realmente estás dispuesto a asumir 
las exigencias y el esfuerzo que conlle-
va”, advierte. “La nota reconduce muy 
bien el tema de las expectativas”, apos-
tilla Carretero. “Te puede gustar mu-
cho Medicina, pero si no te da la no-
ta…”, comenta.

La conversación, que marcha flui-
da, con poca intervención de la perio-
dista, no tarda en llegar al tema de la 
vocación, que puede definirse como 
aquella pasión para la que se tienen 
las competencias, las habilidades y la 
capacidad de trabajo necesarias. Aquí 
los problemas vienen cuando dicha 

vocación va dirigida a carreras de esas 
que “no tienen salida”, según las se-
ñala la sociedad con dedo admonito-
rio. Los entrevistados recomiendan a 
los alumnos hacer lo que les guste y 
motive. “Total, si en el futuro lo mis-
mo terminamos todos montándonos 
un huerto en casa”, dice Gallo medio 
en broma, medio en serio. “Y si co-
meto un error, descubro que me in-
teresa más otra cosa o no veo salida 
profesional a lo que estudio, siempre 
puedo reconducir mi itinerario for-
mativo”, precisa Sánchez. Vía máster, 
por ejemplo. “La formación es mucho 
más líquida, y el sistema universita-
rio abre más puertas y ventanas que 
nunca para reorientarse”, remacha. 
“Cuando era estudiante, mis profe-
sores ya me advirtieron de que iba a 



Se debe sopesar la 
situación personal 
y financiera del 
estudiante a la hora de 
decidir entre las dos 
alternativas por sus 
costes y los tiempos

Adrián Cordellat

L
os estudiantes que es-
te año han acabado se-
gundo de bachillerato 
se enfrentan al mismo 
dilema al que cada fi-
nal de curso tienen que 
hacer frente los ado-

lescentes de entre 17 y 18 años: ele-
gir qué camino tomar para seguir con 
su formación. Ese dilema se limitaba 
hasta hace no tanto a una única cues-
tión: qué carrera universitaria elegir. 
Hoy, con el auge y la revalorización de 
la formación profesional (FP), que se-
gún el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional copará el 50% de 
las oportunidades de empleo para la 
segunda mitad de la década, las pre-
guntas van más allá de qué carrera 
elegir y se extienden al debate entre 
optar por la Universidad o la FP, un 
debate que genera más interrogantes 
cuando las formaciones son de la mis-
ma rama, como ocurre, por ejemplo, 
en los casos de Turismo, Administra-
ción de Empresas, Mecánica o Edu-
cación Física, que cuentan tanto con 

grados universitarios como con ciclos 
formativos de grado superior.

“Que hayamos desmontado tópicos 
sobre la FP y acabado con muchos de 
los prejuicios asociados a esta forma-
ción ha provocado que también cam-
bie la orientación. Ahora los chicos y las 
chicas tienen muchas más posibilida-
des de elección y nos interesa que ten-
gan conciencia y conocimiento de to-
do lo que hay”, afirma Juan de Vicente, 
jefe del Departamento de Orientación 
del IES Miguel Catalán de Coslada (Ma-
drid). Una opinión que comparte Fran-
cisco López Varas, director de Forma-
ción Profesional de la Universidad Eu-
ropea, que señala que siendo “enorme” 
la oferta existente de grados universita-
rios, el catálogo de ciclos formativos de 
grado superior “es todavía mayor”, por 
lo que considera que “es normal” que 
las dudas entre los estudiantes sean 
también “mucho mayores”. 

Capacidad de decisión
María de las Olas Rodríguez Hernán-
dez, presidenta de la Asociación Pro-
fesional de Orientación Educativa de 
Castilla y León (APOECyL), explica 
que los estudiantes, a los 18 años, están 
neurológicamente preparados para to-
mar decisiones fundamentadas. “Lle-
gado ese momento, los orientadores 
les ponemos en el camino de la toma 
de decisiones, pero nunca decidimos 
por ellos, sino que les damos diferentes 
aspectos a valorar”, añade. Entre esos 
ítems a valorar se encontrarían, entre 
muchos otros, aspectos como la dife-
rencia en el tiempo de formación (dos 
años para la FP y cuatro para el grado 

universitario), la vocación (más cien-
tífica o más técnica de los estudian-
tes), la prisa por incorporarse al mer-
cado laboral y las propias posibilidades 
económicas de cada estudiante y su fa-
milia (los grados universitarios son ge-
neralmente más caros y en ocasiones 
implican desplazamientos o vivir fuera 
del hogar familiar). 

Aunque todos los expertos consul-
tados coinciden en señalar que el grado 
universitario tiene una formación teó-
rica “más sólida” y sigue siendo sinó-
nimo de mejores expectativas a largo 
plazo para los estudiantes (en el ámbito 
económico y de carrera laboral), todos 
ellos convergen también en una idea: 
que en el caso de jóvenes sin una vo-
cación o idea clara de lo que quieren 
hacer o que tienen más prisa por ac-
ceder al mercado laboral, la FP es una 
alternativa muy interesante. “Es una 
formación eminentemente práctica, 
muy orientada a un perfil profesional 
claro, con prácticas en centros de tra-
bajo en el segundo curso, que te facilita 

en dos años tener una titulación que te 
permite trabajar y que te da unas com-
petencias profesionales muy orienta-
das al empleo que quizás en el grado 
se adquieren de forma más tardía”, ar-
gumenta Francisco López Varas, que 
añade que, además de abrir muchas 
posibilidades, la FP “no cierra ningu-
na puerta”.

En esa máxima insiste también 
Juan de Vicente: “En nuestro institu-
to, por ejemplo, tenemos un ciclo su-
perior de Mecatrónica con una em-
pleabilidad del 100%. Igual a un chico 
o una chica les interesa formarse dos 
años, encontrar trabajo, y luego seguir 
formándose en la Universidad de una 
forma más teórica para ser ingenieros. 
No son caminos incompatibles. La FP 
es una formación que luego te conecta 
con la Universidad, ya que el sistema 
educativo tiene muchas conexiones 
entre unas formaciones y otras”.

Mercado cambiante
La idea de seguir formándose durante 
toda la vida porque ya no existen em-
pleos para siempre cada vez está más 
asumida por los jóvenes. En un merca-
do laboral inestable y cambiante, hay 
que estar preparado para cambiar de 
trabajo e, incluso, para reinventarse 
profesionalmente. “Un grado univer-
sitario te especializa en algo concreto 
y eso quizás te cierra un poco las puer-
tas. Por eso no es de extrañar que mu-
cha gente que acaba la carrera haga el 
camino inverso y empiece una FP”, afir-
ma la presidenta de APOECyL. 

La flexibilidad, en ese sentido, es otro 
de los valores de la FP a tener en cuen-
ta, según señala el portavoz de la Uni-
versidad Europea. En dos años, con un 
título en la mano, un estudiante puede 
cambiar completamente de sector o es-
pecializarse más en el propio. “Puedes 
hacer un grado superior en Marketing, 
por ejemplo, pero luego puedes optar 
por hacer otro de Desarrollo de Aplica-
ciones Web. En cuatro años, lo mismo 
que dura una carrera, te conviertes en 
un perfil profesional muy diferenciador 
dentro de tu sector”, concluye.

El dilema entre la expectativa 
universitaria y el auge de la FP
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La idea de formarse duran-
te toda la vida porque ya 
no existen empleos para 
siempre está muy asumida 
por los jóvenes

V
Actuaciones tempranas

Explican desde 
 APOECyL que muchas 
veces los orientado-
res sienten que car-
gan con la culpa de la 
“desorientación” de 
los estudiantes a la 
hora de elegir grado o 
FP, algo que conside-
ran injusto porque, en 
su opinión, el proce-
so de orientación de-
bería empezar mucho 
antes de 2º de bachi-
llerato y, además, ser 
compartido con las 
familias. “El trabajo 
de la toma de decisio-
nes hay que empezar-
lo desde abajo. No se 
puede esperar a tener 
17 años para ir a tocar 
a la puerta del orien-
tador y esperar a que 
nosotros les digamos 
qué tienen que hacer. 
Nosotros acompaña-
mos al adolescente 
y a la familia a tomar 

una decisión por ellos 
mismos, pero para 
eso en toda la trayec-
toria académica, y so-
bre todo en la ESO, 
se han tenido que ir 
trabajando aspectos 
como el autoconoci-
miento, la toma de 
decisiones, el cono-
cimiento del mundo 
formativo y laboral, 
etcétera”, subraya Ma-
ría de las Olas Rodrí-
guez Hernández, que 
lamenta también que 
muchos orientadores 
se enfrenten a ratios 
de entre 700 y 1.000 
alumnos: “La Unesco 
recomienda entre 200 
y 250 alumnos por 
orientador. Yo te diría 
que máximo 500. Con 
700-1.000 que mane-
jamos ahora es im-
posible controlar y 
aconsejar a todos los 
alumnos”. 
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formación profesional





Un mal rendimiento el 
primer año o el coste de 
la matrícula son causas 
comunes de abandono, 
pero hay medidas para 
intentar corregirlo

Diana Oliver

E
l 13% de los alumnos 
de universidades pre-
senciales abandonan 
sus estudios. La ma-
yoría, el 11%, es me-
nor de 30 años y toma 
esta decisión en el pri-

mer año de carrera, lo que demuestra 
que el inicio del grado es un momen-
to crítico que merece la plena aten-
ción. Son datos que ha encontrado 
María Fernández Mellizo, socióloga 
y profesora de la Facultad de Educa-
ción en la Universidad Compluten-
se, para el Estudio sobre abandono 
de los estudios de grado en el siste-
ma universitario español, del Minis-
terio de Universidades. Según este 
informe, que ha analizado los fac-
tores que conducen al abandono en 
alumnos de nacionalidad española 
que iniciaron los estudios en el cur-
so 2015-2016, la variable que más im-
porta es el rendimiento académico: 
“Los estudiantes que sacan mejores 
notas tienen menos posibilidades de 
abandonar que los que van suspen-
diendo. Pero hay que tener en cuenta 
que la decisión de abandono puede 

ser previa a estos malos resultados”, 
señala su autora.

Se considera abandono cuando una 
persona que se ha matriculado un año, 
no lo hace, ni se titula, dos cursos con-
secutivos. Y un dato relevante: el aban-
dono es mayor (casi el doble) en la Uni-
versidad a distancia que en la presen-
cial. La explicación se halla en que, en 
la modalidad a distancia, el alumnado 
tiene más edad y otros intereses y res-
ponsabilidades. “Hay gente que estu-
dia por placer, para promocionar, pe-
ro no hay un interés para conseguir un 
trabajo como ocurre en etapas más jó-
venes en la Universidad presencial”, se-
ñala María Fernández. Además, influye 
el formato de las no presenciales: des-
personalizado, con un menor contac-
to social y con una menor interac ción 
con el profesor. El propio modelo ha-
ce que sea arduo y exige mucha disci-
plina, mucha fuerza de voluntad. “Es-
tudiar todo a través de libros, aunque 
haya buenos materiales, es muy com-
plicado”, añade la socióloga.

¿Cuáles son los motivos que 
empujan a los estudiantes de las 
universidades públicas presenciales 
a dejar sus estudios? Según el informe 
del Ministerio de Universidades, junto 
al rendimiento académico en el pri-
mer año, también se ha encontrado 
como significativa la relación entre el 
precio de la matrícula y el abandono 
de los estudios, y la situación socio-
económica del entorno familiar del 
estudiante. Sobre esto último, seña-
la Fernández, influye mucho el nivel 
educativo de los progenitores: “Hay 
una interacción clara entre el nivel 
educativo de los padres con el rendi-

miento académico. Cuando los estu-
diantes tienen un rendimiento medio 
bajo, tener unos padres que te pueden 
ayudar, que te apoyan para ir a una 
academia o para recibir apoyo de un 
profesor particular es muy importan-
te. Quienes no cuentan con ese apo-
yo familiar les es más difícil y muchas 
veces terminan abandonando”. En 
esta misma línea, Caterina Calsami-
glia, investigadora ICREA y experta en 
Políticas Públicas Educativas, añade 
que en España el alumnado abandona 
más cuando representan una minoría 
social por falta de adaptación: “Estos 
alumnos se sienten alienados, que no 
pertenecen, a lo que se suma la falta 
de red de soporte cuando se presentan 
dificultades”. Por ello, debe prestarse 
especial atención a aquellas barreras 
que están impidiendo la igualdad de 
oportunidades y que empujan a estos 
estudiantes a abandonar.

Prevenir la dejación
Se desconoce la evolución en los últi-
mos años del abandono universitario, 
así como el impacto de las recientes 
políticas del Ministerio de Universi-
dades, pero, según Calsamiglia, el in-
terés sobre el tema ha crecido mucho 
ya que muchas universidades y escue-
las se han empezado a preocupar por 
el tema creando programas de mento-
ría y soporte que limite las barreras al 
acceso y prevengan el abandono. Pa-
ra esto último, la investigadora consi-
dera fundamental dar soporte al estu-
diante, facilitar que se genere el senti-
do de pertenencia, ofrecer referentes 
que puedan proporcionar una ayuda 
más sistémica frente a los obstáculos 

V
Los requisitos 
académicos 
de las becas

“A la Universidad no van los 
estudiantes más vulnerables 
de la sociedad: unos se han 
quedado por el camino; otros 
no pueden acceder a un en-
torno que cuesta mucho di-
nero, con un sistema de be-
cas que es imperfecto”. Así lo 
ve la socióloga María Fernán-
dez, para quien es fundamen-
tal aumentar los apoyos y 
mejorar el sistema de becas. 
No se trata solo de pagarlas 
antes y simplificar el acceso, 
sino también de eliminar los 
requisitos académicos para 
las becas. “Muchas perso-
nas que realmente necesitan 
la beca pueden perderla por 
este motivo cuando precisa-
mente lo que necesitan es 
ayuda. Una cosa que no sue-
le pensarse es que en la Uni-
versidad pública todos los 
estudiantes están recibien-
do una ayuda. Un estudian-
te está pagando un tercio de 
la matrícula y dos tercios los 
está poniendo la Administra-
ción pública. No entiendo por 
qué a los becarios se les exi-
ge un rendimiento académi-
co determinado cuando no se 
es tan estricto con el resto de 
estudiantes”, concluye.

Estrategias para evitar  
las renuncias a las carreras

que se van a encontrar los estudiantes. 
“Programas como los que ofrece Pro-
meteus, Zing o el que estamos a punto 
de lanzar y evaluar de forma rigurosa 
en el próximo curso a través de Fun-
desplai, Hedera, pueden ser el camino 
a seguir para garantizar que todos ten-
gan referentes a quien seguir y consul-
tar para los múltiples retos que el paso 
por la carrera suponen. En momentos 
de crisis, tanto económica como so-
cial, la creación de estos vínculos en-
tre personas es fundamental para fa-
cilitar tener el soporte necesario para 
poder avanzar”, sostiene.

La socióloga María Fernández ex-
plica que a partir de las conclusiones 
del informe han establecido una serie 
de recomendaciones. En primer lu-
gar, que se deben focalizar todos los 
esfuerzos en el primer curso. “Es cla-
ve porque es justo después cuando se 
producen los mayores abandonos”. 
También es fundamental definir sis-
temas de alerta de abandono aprove-
chando los recursos tecnológicos ac-
tuales de big data, con los que, dice, se 
podrían crear fácilmente alertas tem-
pranas de abandono por bajo rendi-
miento: “Cuando hay un estudiante 
que suspende, que no se presenta a 
los exámenes, deberíamos atender de 
forma individualizada ese caso para 
poder acompañarle”. Otras recomen-
daciones serían reducir al máximo 
el precio de la matrícula para prote-
ger a los alumnos más vulnerables, 
crear programas especiales para titu-
laciones y universidades con mayores 
índices de abandono y aumentar las 
cuantías de las becas, así como mejo-
rar su acceso.

Es clave dar 
soporte al 
estudiante, 
que genere 
sentido de 
pertenencia 
y ofrecer re-
ferentes que 
sirvan de 
ayuda ante 
obstáculos
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abandono de estudios
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TEXTO: SONIA RECIO 

� La demanda de profesionales especia-
lizados en el sector tecnológico (IT) crece 
a un ritmo exponencial. Según afirma la 
Guía del Mercado Laboral 2022, elabora-
da por Hays, consultora de recursos hu-
manos, en los próximos años los perfiles 
con conocimientos técnicos relativos a 
datos, comercio electrónico y computa-
ción en la nube serán los más solicitados.  

La generación nativa digital, bautiza-
da como Generación Z (los nacidos entre 
1995 y 2005), tienen indudables ventajas 
a la hora de adquirir estas competencias, 
claves para acceder al mercado laboral. No 
solo presentan una habilidad innata en el 
uso de las herramientas tecnológicas, tam-
bién se valen de una estrategia educativa 
que autogestiona la adquisición de cono-
cimientos. Pero, ¿y aquellos que no se han 
criado entre pantallas y algoritmos? ¿Có-
mo pueden adquirir estas habilidades para 
reinventarse profesionalmente?  

La respuesta se llama 42, el campus de 
programación de Fundación Telefónica. 
En su modelo de aprendizaje, innovador 
y pionero, encajan todo tipo de perfiles. 
No importan la edad, el bagaje curricu-
lar, las titulaciones o la maestría adqui-
rida previamente. A los estudiantes solo 
se les pide ser mayores de edad, y tener 
entusiasmo por aprender, espíritu de su-
peración y ganas de trabajar (y disfrutar) 
en equipo. El campus tiene sedes en Ma-
drid, Barcelona, Urduliz (Bizkaia) y Má-
laga. 42 es, además, totalmente gratuito. 

ABIERTO A TODOS 
42 es uno de los campus de programación 
más innovadores del mundo. No se trata 
de una escuela, tampoco una academia. 
No hay profesores ni libros. Es presencial, 
pero no hay horarios. Cada estudiante va 
cuando quiere (o puede): está abierto las 
24 horas de los 365 días del año. 

La edad tampoco es impedimento pa-
ra acceder a 42, al igual que carecer de 
formación o conocimientos de progra-
mación. “Hay personas que al llegar no 
saben ni encender un ordenador. El 50% 
de los que comienzan no tienen ningún 
conocimiento de programación”, asegura 
Inés Temes, responsable de 42 Madrid.  

El objetivo de 42 es preparar a los es-
tudiantes en los nuevos perfiles digitales 
que demanda el mercado laboral: ciber-
seguridad, inteligencia artificial, block-
chain, big data, videojuegos… 42 es, ade-
más, un campus oyente (en permanente 
proceso de escucha), capaz de identificar 

UN CAMPUS DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS HABILIDADES MÁS ‘TECH’ 

línea y un periodo de selección presencial, 
bautizado como la piscina. Dura 26 días en 
presencial, y exige dedicación completa al 
aspirante, que debe trabajar sumergién-
dose en el mundo del código, enseñando 
a los que no saben y dejándose enseñar.  

Superar la piscina equivale a conver-
tirse en estudiante de 42. En ese momen-
to comenzará el cursus, con 21 niveles de 
formación repartidos entre una parte co-
mún y otra de especialización.

EMPLEO SEGURO 
42 asegura a sus estudiantes un 100% de 
inserción laboral al finalizar su especia-
lización. Incluso los hay que obtienen un 
trabajo mucho antes, cuando se alcan-
za el ecuador del cursus. De media, los 
alumnos reciben unas ocho ofertas du-
rante su estancia en el campus: las em-
presas, ávidas de captar nuevos talentos, 
están en permanente contacto.

Además, 42 forma parte de una red 
internacional de campus: Tokio (Japón), 
Viena (Austria), Khouribga (Marruecos), 
Quebec (Canadá) o Adelaida (Australia) 
son algunos de ellos.

En 42, el campus de Fundación Telefónica dedicado a aprender código, se manejan y desarrollan conceptos de hoy (y mañana) 
como ciberseguridad, ‘big data’, videojuegos, ‘machine learning’,... Es gratis, no requiere formación previa y garantiza el empleo

PUBLIRREPORTAJE

En el modelo de 
aprendizaje de 42, 
innovador y pionero, encaja 
todo tipo de perfiles

“Las nuevas tecnologías se 
implementan en los cursos 
conforme aparecen”, 
explica Inés Temes

Los cuatro campus de España responden al mismo formato: un espacio abierto las 24 horas, los siete días a la semana, sin profesores.

París fue la primera 
ciudad en poner en 
marcha el modelo 
educativo de 42, 
hace ya nueve años. 
Actualmente hay 44 
campus repartidos en 
26 países a lo largo 
de cinco continentes, 
formando parte de 
una red global de 
campus, la 42 Network.  

Más de 15.000 es-
tudiantes (con una 
media de edad de 26 

años) están en perio-
do formativo. En todos 
los casos, esta educa-
ción es gratis, algo to-
talmente inédito en los 
tiempos que corren. 

42 llegó a España 
de la mano de 
Fundación Telefónica 
en 2019. Cuenta con 
cuatro campus: 42 
Madrid (el primero 
en abrirse, ubicado 
en el corazón de 
Ciudad Telefónica); 

42 Barcelona 
(desarrollado en 
colaboración con 
Ayuntamiento 
de Barcelona y 
Generalitat de 
Cataluña); 42 Urduliz 
(con la Diputación 
Foral de Bizkaia) y 
42 Málaga (con el 
Ayuntamiento de 
Málaga, la Junta 
de Andalucía y la 
Diputación Provincial 
de Málaga). 

‘Hub’ internacional de innovación 

las últimas tendencias en IT para adaptar 
los contenidos de hoy a las necesidades 
del mañana. “Las nuevas tecnologías se 
van implementando en los cursos confor-
me aparecen”, explica Temes. 

En 42 se aprende distinto. Su modelo 
pedagógico es pionero en el mundo y ha 
sido distinguido en el TOP 10 de los cam-
pus de programación de las universida-
des más innovadoras de lmundo (WURI 
Impact). Los valores éticos que transmi-
te le otorgan un tercer lugar en el ranking, 
por delante de universidades de aclama-
do prestigio como Harvard, Yale o Colum-
bia. La metodología de 42 está basada en el 
aprendizaje entre pares o peer to peer: los 
compañeros son una pieza fundamental 

en este camino. Solo colaborando se avan-
zan en su formación. Preguntar, plantear, 
probar, fallar, debatir, reintentar y resolver 
son verbos que forman parte de un proce-
so diario que utiliza la inteligencia colecti-
va para encontrar soluciones. 

La gamificación es otra de las técnicas 
utilizadas en 42. Para avanzar en el apren-
dizaje hay que ir superando etapas, como 
si se tratase de un videojuego. Las panta-
llas, en este caso, son proyectos que el es-
tudiante ha de resolver buscándose la vi-
da: de esta manera, “aprende a aprender”.  

En este singular campus de programa-
ción no solo se adquieren conocimientos 
técnicos o hard skills (habilidades duras). 
El aprendizaje de competencias sociales o 
soft skills (habilidades blandas) tiene tam-
bién mucho peso. Comunicación, lideraz-
go o tolerancia a la frustración son algunas 
de las destrezas clave para enfrentarse exi-
tosamente al entorno laboral. 

¿CÓMO INGRESAR EN 42? 
La primera condición para formar parte de 
42 es tener interés por temas relacionados 
con la programación. Videojuegos, aplica-
ciones móviles, big data o ciberseguridad, 
por ejemplo. Estudiantes, personas que 
quieran reenfocar su futuro profesional, 
docentes, alumnos de carretas técnicas… 

Acceder al campus requiere superar 
dos fases: una prueba de habilidades en 

Más información: 
Escanea este 
código QR.



distritos de la capital catalana, cada 
año pasan multitud de estudiantes 
que, a punto de finalizar bachillera-
to, llegan con una duda común: “No 
sé qué hacer”.

A partir de ella, desde el centro 
trabajan tres ítems fundamentales 
con los estudiantes: por un lado, el 
conocimiento del sistema educativo; 
por otro, el conocimiento del sistema 
laboral (“no tanto desde la perspecti-
va de las salidas profesionales como 
de la necesidad de investigar qué ha-
ce un determinado profesional que 
trabaje de algo que a mí me intere-
sa estudiar”, explica Mamen García). 
Por último, el autoconocimiento, el 
proceso de reflexión sobre uno mis-
mo que, según la asesora académi-
ca, si se trabaja adecuadamente, “au-
menta las probabilidades de no to-
mar las decisiones influenciados por 
las modas, por los estereotipos o, in-
cluso, por los padres”.

Su opinión la comparte la psicó-
loga Sonia Martínez, directora de los 
Centros Crece Bien de Madrid, pio-
neros en la enseñanza y el desarrollo 
de habilidades emocionales, sociales 
y de aprendizaje, que considera que 
tener trabajado el autoconocimiento 
también contribuye en cierta mane-
ra a que los estudiantes pongan por 
delante su verdadera vocación sobre 
las expectativas de salida profesional 
de unos estudios concretos.

“El entorno tiende a recomendar 
a los alumnos los estudios con me-
jores salidas profesionales porque se 
prioriza su supuesto bienestar eco-
nómico bajo la premisa de que eso 
les dará el bienestar emocional. Es-
to, sin embargo, no siempre es así, 
sobre todo hoy en día y con un en-
torno laboral tan cambiante. Por el 
contrario, si el alumno decide según 
sus potenciales, sus intereses y su pa-
sión, podrá ser muy bueno en lo que 
haga, y eso siempre genera mayores 
probabilidades de salida profesional 
y de satisfacción personal”, argumen-
ta Martínez.

Una tarea pendiente
Para Sonia Martínez, el trabajo del 
autoconocimiento (y de la inteligen-
cia emocional en su conjunto) es, por 
regla general, “una asignatura pen-
diente” en los colegios e institutos es-
pañoles. “En los institutos los alum-
nos aprenden la historia de un país 
y no su propia historia; aprenden có-
mo funcionan los músculos y huesos 
del cuerpo, pero no cómo funcionan 
las emociones y cómo manejarlas, 
cuando son éstas, muchas veces, las 
que van a guiar sus actos”, reflexiona 
la psicóloga, que considera que de-
bería existir “un tiempo obligatorio” 
en colegios e institutos para trabajar 
con los alumnos en conocerse a sí 
mismos: “Si desde pequeños practi-
can el autoconocimiento, será muy 

Primera asignatura: 
el autoconocimiento

La conciencia de 
las fortalezas y las 
áreas a mejorar de 
cada alumno son 
determinantes para 
la elección de los 
estudios

Adrián Cordellat

I
nteligencia es conocer a 
otros, conocerse a uno mis-
mo es sabiduría. Manejar 
a otros es fuerza, manejar-
se a uno mismo es verda-
dero poder”, reza un man-
damiento del Tao Te Ching, 

un texto fundamental de la filosofía 
oriental. El autoconocimiento o co-
nocimiento de uno mismo, que con-

fácil que vayan creciendo tomando 
decisiones y sintiéndose reforzados y 
seguros de sí mismos al elegir; lo que 
los llevará a que, cuando tengan que 
tomar decisiones más importantes, 
estén habituados a hacerlo y no se 
paralicen o acaben eligiendo la hui-
da como opción”.

Mamen García también observa 
ese déficit, sobre todo en la etapa en-
tre el inicio de la educación primaria 
y 2º de la ESO. “Si el autoconocimien-
to se trabajara desde que son peque-
ñitos, yo creo que no llegarían a estos 
niveles de miedo que a veces tienen 
a tomar una elección”, subraya la ex-
perta antes de aclarar que también 
es importante trasladar a los chava-
les la idea de que se pueden equivo-
car y que eso, en todo caso, no es un 
drama. “Conforme van creciendo, el 
sistema educativo también va siendo 
más flexible —con sus cosas buenas 
y sus cosas malas—, de forma que 
al elegir empiezan un camino, pero 
siempre están a tiempo de cambiarlo 
por otro”, concluye. 

lleva un proceso de análisis profundo 
y auto acep ta ción, es un arma pode-
rosa para cualquier etapa de la vida, 
pero especialmente para aquellas en 
las que tenemos que tomar decisio-
nes, elegir una puerta entre un puña-
do de ellas; una puerta que, inevita-
blemente, nos llevará a otras puertas 
entre las que optar, porque la vida es 
en sí misma un continuo elegir. 

“Es importante tener concien-
cia de quiénes somos, de cuáles son 
nuestras fortalezas, de cuáles nues-
tras áreas a mejorar, etcétera. Si yo 
me conozco, sé cómo soy, qué me 
gusta (intereses), qué es importante 
para mí (valores) y qué se me da bien 
(aptitudes), mayores serán las posi-
bilidades de elegir acertadamente”, 
afirma Mamen García García, técnica 
del Centro de Asesoramiento Acadé-
mico para Jóvenes del Ayuntamien-
to de Barcelona. Por los espacios que 
tienen habilitados en los distintos 

V
La importancia 
del apoyo por 
parte del entorno
En el Servicio para Adoles-
centes y Familias (SAIF) del 
Ayuntamiento de Barcelona 
tienen una actividad dirigida 
a padres y madres para que 
éstos sean el apoyo emo-
cional que necesitan los es-
tudiantes en este momento 
de toma de decisiones tras-
cendentales. “Es una diná-
mica muy sencilla. Se trata 
de escuchar diferentes tipos 
de frases y oraciones, po-
sitivas o negativas, que to-
dos hemos dicho o recibido 
más de una vez, como “me 
esperaba más de ti” o “qué 
bien lo has hecho”. La idea 
es que los padres y madres 
conecten con las situacio-
nes vividas en el pasado en 
que ellos, ya sea de niños, 
adolescentes o adultos, es-
cucharon estas frases de 
sus progenitores o de otros 
adultos. “Es algo muy clari-
ficador para ver cómo repe-
timos de forma automática 
patrones que a nosotros no 
nos fueron bien”, explica a 
EL PAÍS Mónica García, di-
rectora del SAIF.

La experta señala que 
existe una correlación evi-
dente entre la forma en que 
los padres y las madres pue-
den acompañar a sus hijos 
en esta etapa y la facilidad 
que éstos tienen para asu-
mir la responsabilidad me-
jor o peor, para vivirla con 
más o menos presión, con 
más o menos sensación de 
libertad para elegir. “Por 
nuestra experiencia cree-
mos que la honestidad y la 
presencia incondicional, un 
‘mira, esto es nuevo para 
todos, pero aquí nos tienes 
para lo que necesites y te 
apoyaremos tomes la deci-
sión que tomes’, son los dos 
puntales de un buen acom-
pañamiento”, afirma.
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El conocimiento de uno 
mismo contribuye a que 
los estudiantes pongan 
por delante su vocación 
sobre la salida profesional

El proceso de reflexión 
 permite no tomar las de-
cisiones influenciados por 
las modas, los estereoti-
pos o por los padres

E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

inteligencia emocional



La investigación es una de las señas de identidad de esta universidad pública española, que este año celebra su 50 aniversario.
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� Desde 1972, la UNED se dedica a la en-
señanza superior de calidad y a la investi-
gación. Esta universidad pública españo-
la se caracteriza por su flexibilidad y por 
su capacidad de adaptación a las necesi-
dades personales y profesionales de sus 
estudiantes, ya que desde hace décadas 
ha apostado por un modelo de aprendi-
zaje online y semipresencial, líder en Es-
paña, que ha convertido a esta institución 
en una referencia. 

Toda esta experiencia acumulada le  
ha permitido destacar todavía más en 
tiempos de pandemia. Cada año, más de 
200.000 estudiantes confían en la amplia 
oferta de la UNED, que incluye más de 75 
másteres universitarios y 21 programas 
de doctorado. 

Ahora, esta universidad abre el pla-
zo de admisión hasta el 21 de octu-
bre para estudiar en sus 30 grados 
–entre ellos, los nuevos en Educación In-
fantil y en Ingeniería de la Energía– y 11 
grados combinados sin límite de plazas a 
los que se puede acceder sin nota de corte 
y con precios públicos. También amplía 
su oferta con dos nuevos másteres (el de-
dicado a Ciencias Políticas: Análisis Po-
lítico, Políticas Públicas y Política Inter-
nacional, y el máster en Ingeniería de las 
Tecnologías Educativas).

EL MAYOR 
CAMPUS DE 
EUROPA, SIN 
NOTA DE CORTE

El campus de la UNED, el mayor de 
Europa y uno de los más grandes del 
mundo, está distribuido entre más de 60 
sedes nacionales y 22 internacionales im-
plantadas en tres continentes. Su infraes-
tructura, su equipo y su plataforma tec-
nológica le permiten ser la única univer-
sidad pública sin nota de corte que ofrece 
flexibilidad para estudiar a través de in-
ternet (mediante recursos online, por vi-
deoconferencia, foros o vídeos) o en cla-
ses presenciales, con alto nivel de calidad. 

La enseñanza de idiomas es otro de 
sus puntos fuertes, ya que aquí se impar-
ten hasta 16 lenguas distintas y es posible 
realizar las pruebas libres de nivel. Ade-
más, ofrece una extensa oferta de títulos 
propios: más de 800 cursos de formación 
permanente para la actualización de los 
conocimientos, aptitudes y capacidades 
de las personas a lo largo de su vida pro-
fesional; otros 70 cursos gratuitos a través 
de UNED Abierta, con un extenso catálo-
go de contenidos; cerca de 400 cursos de 
UNED Sénior para mayores de 55 años y 
más 100 cursos de verano cada año.

ALTA TASA DE EMPLEABILIDAD
El prestigio y la calidad de esta universidad 
está avalado por las más de dos millones de 
personas de 120 nacionalidades que han 

Hasta mediados de octubre, la UNED ofrece a precios 
públicos y sin límite de plazas 30 grados, 11 grados 
combinados y sus nuevos microtítulos

MICROTÍTULOS PROPIOS
Otra de sus novedades para el curso aca-
démico 2021-22 son los denominados 
microtítulos. Se trata de títulos propios 
cuyos créditos ECTS, una vez aproba-
dos, pueden incorporarse al expediente 
de los grados o de los másteres oficiales 
en los que el estudiante desee continuar 
sus estudios. Este año, la institución ha 
puesto en marcha un total de16 micro-
grados, además de un micromáster, que 
aportan conocimientos especializados 
y multidisciplinares imposibles de ad-
quirir de otra forma.

Acercar la educación 
superior a toda la población, 
su seña de identidad

En 2022 se cumplen 50 años 
desde que la UNED abrió sus 
puertas.  Ya en sus inicios destacó 
por su concepto novedoso de 
universidad, capaz de acercar la 
educación superior a núcleos de 
población donde hasta entonces 
no llegaba. Su apuesta contribuyó 
a la vertebración y cohesión de 
muchas zonas de España al facilitar 
la igualdad de oportunidades en el 
acceso a estos estudios de hombres 
y mujeres. La consolidación de una 
extensa red de centros UNED y la 
elección pionera de un modelo de 
educación online y semipresencial 
ha convertido a la UNED en la 
universidad más grande de España 
y el mayor campus de Europa. Su 
expansión internacional abraza con 
calidez a Europa y América Latina, 
con quien comparte lazos históricos 
y culturales. Su oferta educativa de 
calidad, moderna y accesible 
con el apoyo de las nuevas 
tecnologías, unida a la labor 
desempeñada por sus órganos 
de investigación, contribuye a un 
desarrollo social y de las personas 
que hoy se concibe en clave global.

estudiado en ella, donde se han formado a 
líderes en numerosas disciplinas. Los da-
tos de empleabilidad confirman el éxito de 
su modelo: el 85,3% de los egresados de la 
UNED comienza a trabajar al terminar la 
titulación. Y casi el 93% consigue un traba-
jo a los dos años de finalizar sus estudios. 
Sus resultados de inserción laboral sobresa-
len especialmente en tres áreas –Ciencias, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Huma-
nidades– según el barómetro U-Ranking 
2020, elaborado y publicado por la Funda-
ción BBVA y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (Ivie). 

Estos resultados colocan a la UNED 
como una de las mejores universidades 
de España. Algo similar ocurre con los 
numerosos reconocimientos y certifica-
ciones de calidad obtenidos a lo largo de 
sus historia. La institución cuenta, entre 
otros, con el sello de calidad E-xcellen-
ce en e-learning, reconocido por la Eu-
ropean Association of Distance Teaching 
Universities (Eadtu). Por su parte, el Glo-
bal Ranking of Academic Subjects 2018 y 
2020 de Shanghái destaca la excelencia de 
la universidad en las áreas de investiga-
ción en Educación, Psicología, Ciencia e 
Ingeniería Energética. Y la Biblioteca de la 
UNED ha obtenido el Sello de Excelencia 
Europea 400+, que otorga la UE.

El 85,3% de los egresados 
de la UNED comienza a 
trabajar al terminar la 
titulación

La universidad cuenta 
con más de 60 sedes 
nacionales y otras 22 
internacionales



Padres, madres y el 
entorno más próximo 
desempeñan un 
papel fundamental 
en la elección de los 
estudiantes sobre qué 
carrera realizar

Elena Sevillano

H
ace unos años, 
una estudiante de 
2º de bachillerato 
acudió a Rubén 
Loureiro, orien-
tador en el centro 
público integrado 

(CPI) Ramón Piñeiro de Lugo (escuela 
rural con educación infantil, primaria 
y secundaria) para hablar de la Uni-
versidad. La acompañaba su madre, 
que no estaba de acuerdo con ningu-
no de los estudios que quería cursar 
la joven. Después de un rato de tiras 
y aflojas, la madre zanjó: “Mira, que 
sepas que yo, esa carrera, no te la voy 
a pagar”. Loureiro pone la anécdota 
como ejemplo de lo delgada que es 
la línea entre ayudar e imponer. “Los 
chicos tienen el derecho a equivocar-
se, y a afrontar las consecuencias de 
sus decisiones. Me pongo en la piel de 
ellos y no hay nada más triste que pa-
sar 20 años de tu vida haciendo algo 
que no quieres, y que además no has 
elegido”, comenta. “Aconsejar, sí; im-
poner, nunca”, remacha.

No permitir elegir a los hijos, deci-
dir por ellos o poner en duda su elec-
ción de estudios es uno de los errores 
frecuentes que cometen las familias, 
a juicio de María Fernanda Chocome-
li, orientadora educativa del IES Jordi 
de Sant Jordi y profesora del grado de 
Pedagogía de la Universidad de Valen-
cia. “Muchos padres y madres dan por 
hecho que sus hijos no son lo suficien-
temente maduros para tomar decisio-
nes, y el verdadero problema es que 
ellos mismos no les han dado la opor-
tunidad de elegir en la mayoría de los 
problemas de la vida diaria”, precisa. 
“En ocasiones, las propias familias po-
nen nerviosos a los estudiantes cuan-
do condicionan los futuros estudios 
diciéndoles que han de estudiar lo 
que ellos les aconsejen, puesto que 
son los que pagan; o que mientras vi-
van en su casa harán lo que ellos les 
digan. Esta actitud no hace más que 
preservar la inmadurez de los jóvenes 
y fomentar la dependencia”, lamenta.

Para Chocomeli es clave el diálogo 
y el interés por conocer qué quiere ha-
cer el alumno con su futuro académi-
co y profesional. Y, desde ahí, “acom-
pañar con respeto y supervisión”. En 
ese acompañar, la experta se refiere, 
también, “a unir miradas, observar, 
prestar atención, tocar, abrazar, achu-
char, derrochar cariño”. Es ahora, tras 
la selectividad, PAU o Evau, cuando 
los jóvenes, “protagonistas de su toma 
de decisiones”, han de sentir el apoyo 
de su familia, opina la experta. Pero 
para ofrecer un apoyo más actualiza-
do y veraz es hay que estar informa-
dos, advierte Chocomeli. “Es difícil 

hablar con los hijos de estudios des-
conocidos, de pasarelas entre carre-
ras que antes no existían, incluso de 
profesiones emergentes y totalmente 
nuevas”. Para solucionarlo aboga por 
contactar con el Departamento de 
Orientación Educativa y Profesional 
del centro de secundaria correspon-
diente. Y, entre todos, “poner sobre 
la mesa todos los itinerarios de estu-
dios, encontrar posibilidades viables, 
becas o ayudas, y aportar soluciones”, 
enumera.

La orientación es vital para los fu-
turos universitarios en general, y para 
aquellos con necesidades educativas 
especiales en particular, resalta Cho-
comeli, que el día anterior a esta en-
trevista informaba a una alumna de 
que la matrícula en la Universidad 
es gratuita para personas con disca-
pacidad. “Ella lo desconocía”, señala. 
“La charla con el orientador reduce 
la incertidumbre y ofrece mucha in-
formación”, insiste. Por ejemplo, sobre 
adaptaciones disponibles en las prue-
bas de acceso o en la propia Universi-
dad. También recuerda que todos los 
centros universitarios cuentan con un 
servicio de atención al estudiante con 
discapacidad.

Introspección del aspirante
Por su parte, Rubén Loureiro defien-
de un “diálogo socrático”, un proceso 
de introspección sobre las fortalezas y 
debilidades del aspirante universitario; 
sobre sus conocimientos, habilidades 
blandas, intereses; incluso sus aficio-
nes, dice, pueden ofrecer una infor-
mación valiosa que poner encima de 
la mesa. “Las familias pueden pregun-
tarles: ‘¿A ti qué te apasiona?’, investi-
gar con ellos por internet, o recurrien-
do a otras fuentes”, receta. Y tratar de 
orientar cuando vean que lo que van 
a cursar no encaja ni con lo que son ni 
con lo que saben ni con su manera de 
entender la vida. De hecho, hay oca-
siones en las que la injerencia familiar 
proviene de la convicción de que el fu-
turo alumno universitario se va a es-
trellar. “En ese caso hay que poner las 
cartas boca arriba y explicar las conse-
cuencias de cada decisión”, recomien-
da Loureiro. ¿Y si el chaval insiste? “De-
jarlo; que vaya y lo compruebe por sí 
mismo; nadie aprende en cabeza aje-
na”, responde.

En realidad, la fórmula informa-
ción-diálogo-clima de confianza-ex-
posición de consecuencias es la llave 
para cualquier situación que pueda 
originarse en torno a la elección de es-
tudios universitarios. Para abrirle puer-
tas a quien está lleno de dudas. “Mu-
chas veces el problema estriba en que 
desconocen las opciones”, coinciden 
los expertos. O a quienes tienen una 
vocación de libro, en la que confluyen 
intereses, habilidades y competencias, 
en algo sin salidas profesionales (léase 
el clásico ejemplo de Filosofía o Bellas 
Artes). “Yo le preguntaría si es cons-
ciente de que, eligiendo Bellas Artes, 
las probabilidades de ser artista son es-
casas. Si la decisión es consciente, ma-
dura y meditada, pues adelante. Es su 
vida”, sugiere Loureiro, que rebate ar-
gumentos como “tú haz ADE o Dere-
cho, que es algo seguro”. “¿Qué es se-
guro? Hoy hay trabajos desconocidos 
hace cinco años”.

O a quienes no tienen expectativas 
realistas. “Los lemas de ‘Con esfuerzo 
todo es posible’, o similares, que lee-
mos en las carpetas están bien… para 
las carpetas. Rafa Nadal solo hay uno, 
¿o es que el resto de tenistas no se es-
fuerza ni se entrega?”, plantea Lou-

V
Recomendaciones

 EParticipa en el proceso de 
toma de decisiones de tu hijo 
acompañándole y dotándole de 
herramientas para que sea él 
quien tome la decisión.

 ELa elección profesional no im-
plica necesariamente estudios 
universitarios. Abrir la puerta a la 
formación profesional puede au-
mentar su autoestima y su se-
guridad en las herramientas para 
gestionar su vida y su práctica 
 profesional.

 ELas chicas de la familia tam-
bién pueden elegir los estudios 
mejor remunerados y valorados 
socialmente, como son los más 
técnicos.

 ESuprimir la barrera de la sobre-
protección es responsabilidad de 
la familia: los límites a las capaci-
dades y habilidades de los hijos no 
han de partir de casa.

 EEl ambiente familiar repercute 
en el rendimiento del alumnado. 
Afecta a la motivación para el es-
tudio, a la disposición emocional 
para el aprendizaje y al plantea-
miento de expectativas de éxito.

 ELos padres deben hacer ver a 
sus hijos que el tiempo juega de 
su parte, que van a tener tiempo 
para todo; para acertar, equivocar-
se, para retomar y emprender pro-
yectos, iniciarlos y terminarlos.

Aconsejar siempre, 
pero imponer nunca
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familias

La charla 
con el  
orientador 
del centro 
de secun
daria redu
ce la incer
tidumbre y 
ofrece mu
cha infor
mación

No hay 
nada más 
triste que 
pasar 20 
años de tu 
vida hacien
do algo que 
no quieres 
y que ade
más no has 
elegido

reiro, que cree que, como sociedad, 
vendemos a los jóvenes “mucho hu-
mo” del tipo “Lucha por tus sueños y 
lo conseguirás”. “Puede que sí que lo 
consigas, o puede que no”, apostilla. 
Este orientador recuerda una entre-
vista leída en prensa con el actual di-
rector del Museo del Prado (Miguel 
Falomir): “Afirmaba que no te pue-
des marcar como objetivo ser direc-
tor del Prado, porque es algo que no 
depende de ti; puedes darlo todo para 
saber muchísimo de historia del arte, 
y después, si las circunstancias te son 
favorables, quizás puedas convertirte 
en director del Prado”.

Chocomeli detecta errores frecuen-
tes y comunes en las familias con las 
que ha trabajado: no hablar ni comu-
nicarse con sus hijos; desconocer sus 
cualidades y virtudes; hacer compara-
ciones con otros familiares o amigos; 
hablar en masculino de las profesiones 
o proyectar escepticismo cuando una 
chica se decanta por una carrera tec-
nológica. Y pensar que la decisión que 
van a tomar es irreversible o irrevoca-
ble: “Eso no ayuda. En algunas ocasio-
nes, los jóvenes con 18 años no tienen 
la suficiente madurez para decidir qué 
hacer con su vida profesional”. Lourei-
ro hace un llamamiento a la calma, so-
bre todo porque los chavales tienen to-
da la vida por delante y el sistema uni-
versitario les ofrece más posibilidades 
que nunca para reorientarse. “Las fa-
milias no deben tomarse a la ligera el 
momento, pero tampoco pensar que 
es el fin del mundo. Los chicos ya están 
bastante estresados como para añadir 
más tensión”, argumenta. “La decisión 
es importante, pero no nos volvamos 
locos”, pide.
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Clave para el futuro 
sostenible del 
tejido industrial, la 
Ingeniería Ambiental 
ofrece además una alta 
tasa de empleabilidad

Jordi Pastor 

E
s mejor no generar [con-
taminantes] que lue-
go tener que limpiar, o 
depurar”. De esta forma 
sintetiza Ion Agirre uno 
de los objetivos princi-
pales de la Ingeniería 

Ambiental. Para el subdirector de la Es-
cuela de Ingeniería de Bilbao, adscrita 
a la Universidad del País Vasco (UPV-
EHU), este grado poco asentado en Es-
paña confiere a sus titulados destrezas 
en el “diseño de las plantas industria-
les, y en los proyectos y en la ejecu-
ción de estas instalaciones, de tal ma-
nera que pueden modificarlas y dise-
ñar nuevos proyectos para minimizar 
esa generación de contaminantes”, ex-
plica. También, apunta Jovita Moreno, 
coordinadora del grado de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) de Madrid, conocimien-
tos para “rehacer procesos de produc-
ción que ya existen o diseñar nuevos 
para aumentar su eficiencia en la utili-
zación de los recursos, tanto materiales 

como energéticos”. En definitiva, poner 
en marcha una industria más verde y 
eficaz, acorde con los nuevos tiempos 
que enfrentamos y el horizonte neutro 
en emisiones fijado por la UE en 2050. 

Para ello, abunda Moreno, resulta 
“crítico” que se forme a ingenieros do-
tados con las capacidades necesarias. 
“Por ejemplo, tenemos una asignatura 
dedicada al análisis de ciclo de vida”, 
metodología que permite cuantificar 
los impactos ambientales que gene-
ran las nuevas tecnologías producti-
vas “de la cuna a la tumba”, especifica, 
pues ayuda a prever cuál es la sosteni-
bilidad de productos y procesos —res-
pecto a emisiones, residuos—, o “los 
cuellos de botella” que se podrían en-
contrar en su desarrollo y producción, 
algo básico en la economía circular.

Joan García, profesor de Ingenie-
ría Ambiental en la Universidad Poli-
técnica de Catalunya (UPC), incide en 
otro concepto clave, la visión sistémi-
ca. “La sociedad requiere de este tipo 
de especialistas en resolver problemas 
ambientales y ahora no los tenemos, o 
provienen de diferentes áreas con es-
pecializaciones muy diversas, sin una 
visión global de los procesos ambien-
tales”, afirma. La UPC puso en marcha 
el grado de Ingeniería Ambiental hace 
dos años en Barcelona —nota de corte 
de 7,396 en 2021-2022—, uniéndose a 
los dos únicos centros que la ofrecían 
en España desde el curso 2010-2011, 
las citadas UPV-EHU (nota de corte 
2021-2022 de 5,934) y URJC (nota de 
corte 2021-2022 de 7,476). 

“Tradicionalmente, el medio am-
biente se ha entendido como un com-
plemento de otras ingenierías, no co-
mo una disciplina principal”, apunta 
Jovita Moreno (URJC) para explicar 
la débil implantación en España del 
grado de Ingeniería Ambiental (cua-
tro años), disciplina que sí cuenta con 
una amplia oferta en formato máster 
desde hace años.

El valor de la sostenibilidad
Llama especialmente la atención cuan-
do la sostenibilidad es un condicionan-
te ineludible, no solo en el ámbito so-
cial, sino también en el tejido económi-
co. “Ahora está incluida en la estrategia 
de las empresas”, afirma Ramón Gu-
rriarán, director de Postgrado y Execu-
tive Education de la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), y no solo por 
cuestión de imagen. Es ya una oportu-
nidad real de crear valor, explica, y debi-
do a los objetivos de descarbonización 
fijados por la UE, “toda la regulación 
nos va a llevar ahí”, augura Gurriarán. 

Primero a grandes compañías, “ya sea 
por normativa o por convencimiento, 
pero después a las medianas empresas 
que forman parte de su cadena de va-
lor, generando una reacción en cadena”. 

La tasa de graduados —alumnos 
que obtienen el título en su año o uno 
posterior— en Ingeniería Ambiental, 
aclaran desde la URJC, oscila entre 
un 20%-25%, lo que da muestra de su 
exigencia. Aunque Daniel Fernández, 
profesor e investigador en la UPC, re-
conoce que “ahora los alumnos tienen 
una conciencia medioambiental mu-
cho más importante, que los motiva”, 
hablamos, al fin y al cabo, de una in-
geniería, aclara Ion Agirre. El primer 
año, por ejemplo, “hay cálculo, álge-
bra, química, física, informática, di-
bujo…”, y en el segundo, “fundamen-
tos de ingeniería como mecánica de 
fluidos, termodinámica, electrotecnia”. 
También materias específicas del me-
dio ambiente, como biología y edafo-
logía, y, en cursos avanzados, asigna-
turas como biotecnología, geotecnia, 
química de la contaminación atmos-
férica o tecnología para el tratamien-
to de aguas residuales, añade Agirre. 

En lo que todos los especialistas 
consultados coinciden es en su alto ín-
dice de empleabilidad. “A los tres meses 
de terminar el grado, entre los que van 
al mundo laboral un 70%-80% encuen-
tra trabajo; y a los seis meses se pue-
de decir que la empleabilidad es casi 
total”, dice Agirre. Los indicadores de 
inserción laboral de la URJC muestran 
que, entre los egresados en 2019-2020, 
la tasa de salarización era del 100% un 
año después de titularse. La ampli-
tud de desempeños profesionales que 
puede abarcar un ingeniero ambiental 
— sumado a su escaso número actual— 
explican las cifras. Desde departamen-
tos de medio ambiente en empresas de 
múltiple espectro para adaptarlas a las 
nuevas normativas de sostenibilidad 
hasta sectores relacionados con el tra-
tamiento de depuración de aguas, en 
todo lo relacionado con prevención de 
la contaminación y también en eficien-
cia energética, explica Jovita Moreno. 

Diseñando la industria verde
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Esta disciplina ambiental 
confiere destrezas para pro-
yectar plantas de produc-
ción que minimicen la ge-
neración de contaminantes

V
Bosques digitalizados 
contra el ‘ecopostureo’
“Se nos conoce como 
la escuela verde”, afir-
ma Ramón Gurriarán 
en referencia a EOI, 
que implantó su pri-
mer programa de ges-
tión ambiental en 
1976. Sus estudios 
de posgrado, como 
el máster en Gestión 
Medioambiental y 
Sostenibilidad, están 
enfocados a la aplica-
ción de negocio del 
conocimiento técni-
co de sus alumnos; 
“cómo ayuda a las 
empresas a generar 
valor”, aclara. “Nues-
tros programas tienen 
una parte dedicada a 
la gestión empresa-
rial”, a las competen-
cias directivas, añade, 
e incluye un proyec-
to final de emprendi-
miento. El frente para 
ello se ha ampliado 
muchísimo, explica 
Gurriarán, con la im-
plantación de los ODS, 
saltando incluso al 
sector servicios con 

aplicaciones como “el 
diseño de packaging 
para reducir residuos y 
pensar en la circulari-
dad desde el principio“. 

O con programas 
de compensación de 
emisiones certificados 
(no simple ‘ecopostu-
reo’) gracias a la digita-
lización de los bosques 
repoblados. “Aplica-
mos la ingeniería am-
biental”, explica Pedro 
Pérez de Ayala, CEO de 
ReTree, para, median-
te análisis de tipo sa-
telital y algoritmos de 
desarrollo propio, “sa-
ber exactamente qué 
están haciendo los ár-
boles cada hora”. Son 
proyectos a largo pla-
zo (un año) dirigidos a 
“empresas con propó-
sito” (Ecoembes, Iryo), 
comprometidas en 
propagar una concien-
ciación medioambien-
tal no solo entre sus 
empleados, sino tam-
bién entre otras firmas 
de su cadena de valor.

E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

ingeniería ambiental



� Que la Formación Profesional sea con-
siderada a estas alturas como una de las 
principales referencias educativas del 
momento no resulta ni novedoso ni sor-
prendente. Su continua y progresiva ex-
pansión se explica a partir de unos índi-
ces de empleabilidad superiores al resto 
de opciones formativas: alcanzan el 70% 
de media y llegan a superar el 90% en al-
gunos grados. Con estos datos como res-
paldo, el instituto superior UNIVERSAE 
se presenta como una apuesta segura pa-
ra los jóvenes gracias a un sistema de en-
señanza rupturista. Un modelo que está 
basado en el uso intensivo de las nuevas 
tecnologías, como la 3D y la realidad au-
mentada: el ecosistema UNIVERSAE360. 

El objetivo de este instituto es garan-
tizar la experiencia educativa más pro-
fesional, eficaz y amena posible a sus 
alumnos. Y para lograrlo ha desarrolla-
do su propio modelo de enseñanza, to-
talmente innovador y disruptivo, que se 
integra de forma completa en el ámbito 
de la EdTech. Esta fusión entre tecnología 
y educación supone una verdadera revo-
lución en el mundo de la Formación Pro-
fesional. UNIVERSAE360 permite que los 
alumnos asimilen las enseñanzas propias 
de cada grado a través de las tecnologías 
más modernas aplicadas a la educación. 
Así, el aprendizaje resulta más eficaz, in-
mersivo e intuitivo.

CERCA DE DOCENTES Y TUTORES
Este ecosistema docente posibilita la inte-
gración y la actuación de los estudiantes 
en auténticos entornos de trabajo 360º. 
Esa oportunidad les aporta experiencias 
casi reales que les serán de gran utilidad 
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El centro ha desarrollado un sistema de enseñanza rupturista basado en la fusión entre tecnología y educación. 

en su futuro laboral. Otras herramien-
tas del ecosistema, como la de Profeso-
res180, garantizan el acercamiento de los 
alumnos a los docentes y tutores.

ENCUENTROS CON EMPRESAS
La opción de cursar los estudios a distan-
cia, simplemente accediendo a UNIVER-
SAE360 a través de internet, posibilita, 
por ejemplo, prescindir de los desplaza-
mientos diarios, de los gastos de combus-
tible o de la necesidad de contratar aloja-
mientos cercanos al lugar de enseñanza.

Al margen de su innovadora apues-
ta tecnológica, esta institución presume 
de disponer de la mayor oferta educati-
va del mercado, con medio centenar de 
titulaciones oficiales del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Su 
proyecto asienta sus bases en sus campus 

de Madrid, Barcelona y Murcia, a los que 
se suman otros cuatro en Latinoamérica: 
San José (Costa Rica), Quito (Ecuador), 
Bogotá (Colombia) y Ciudad de México. 
Un espacio global con más de 65.000 me-
tros cuadrados de entornos educativos en 
los que se promueven encuentros entre 
los estudiantes y las empresas más rele-
vantes de cada sector.

BECAS Y FACILIDADES DE PAGO
En estas instalaciones, las compañías lí-
deres podrán participar directamente en 
la formación de los alumnos, realizar un 
seguimiento minucioso de su evolución, 
impulsar su especialización y, en último 
término, ir seleccionando aquellos per-
files que mejor encajan con sus necesi-
dades laborales. Con esta finalidad, UNI-
VERSAE está tramitando 5.000 convenios 
de colaboración con otras tantas empre-
sas, en las que los estudiantes realizarán 
sus prácticas. 

Otra de las ventajas de UNIVERSAE 
reside en las facilidades de financiación 
que ofrece a sus alumnos. El centro oferta 
becas de hasta 2.000 euros por estudian-
te, financiación sin intereses con cuotas 
desde 80 euros al mes o comenzar a pa-
gar dentro de cuatro años. Todo facilida-
des para dar el salto al mercado laboral. 

UNIVERSAE está tramitando 
5.000 convenios con 
empresas para que los 
alumnos cursen sus prácticas

Una oferta educativa líder en el mercado

UNIVERSAE presume de la 
mayor oferta educativa 
del mercado, con medio 
centenar de títulos 
oficiales del Ministerio de 
Educación. Si bien todos 
ellos están suscitando 
interés, concentran una 
especial demanda todos 
los relacionadas con 
el ámbito tecnológico 
y automovilístico, 
como los grados 
medios de Sistemas 

Microinformáticos y 
Redes, Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, 
Carrocería y 
Electromecánica de 
Vehículos Automóviles, 
además de los de 
Actividades Comerciales, 
Atención a Personas 
en Situación de 
Dependencia y Gestión 
Administrativa.
Entre las enseñanzas 
con mayor tirón también 

se encuentran grados 
superiores como los 
de Administración de 
Sistemas Informáticos 
en Red, Desarrollo 
de Aplicaciones 
Multiplataforma, 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Web, de Sistemas 
Telecomunicaciones 
e Informáticos, 
Automatización y 
Robótica Industrial, 

Administración y 
Finanzas, Gestión de 
Alojamientos Turísticos, 
Transporte y Logística, 
Animaciones 3D, Juegos 
y Entornos Interactivos. 
No hay que olvidar 
tampoco algunos tan 
solicitados como los de 
Laboratorio de Análisis y 
de Control de Calidad, 
Automoción y Asesoría 
de Imagen Personal y 
Corporativa.

LA FP ‘EDTECH’ QUE CONVIERTE LA
PASIÓN DE LOS JÓVENES EN SU FUTURO
UNIVERSAE, instituto superior de FP, diseña el ecosistema docente más innovador y avanzado, basado en la 3D 
y la realidad aumentada. Es posible matricularse ahora y comenzar a pagar dentro de cuatro años



La pandemia ha 
aumentado la 
búsqueda de expertos 
que ayudan a enfrentar 
la depresión y otros 
padecimientos que no 
suelen superarse en 
soledad

Diana Oliver

C
onvivimos con el 
estrés, la ansie-
dad y la depresión 
con absoluta nor-
malidad. ¿Quién 
a nuestro alrede-
dor no ha sufrido 

en algún momento alguna de estas 
dolencias? Distintos estudios a lo lar-
go de los últimos años confirman que 
los problemas de salud mental han 
aumentado, que son cada vez más 
frecuentes. Y la pandemia por coro-
navirus no ha hecho más que seguir 
engordando las cifras, algo que se ve 
reflejado en el aumento de las inter-
venciones psicológicas. 

Berta Ausín Benito, profesora e in-
vestigadora de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Complutense de 
Madrid y miembro de la cátedra con-
tra el estigma, ha sido una de las in-
vestigadoras de un estudio longitudi-
nal sobre el impacto psicológico de la 
covid-19 en España llevado a cabo du-
rante un año. Según la investigación, 
que se realizó a partir de una muestra 
de 3.480 personas representativas de 

la población general española, hasta 
el 40% de los sujetos del estudio re-
fería sintomatología de salud mental 
un año después del inicio de la pan-
demia, siendo los jóvenes y las muje-
res la parte de la población más afec-
tada. “Tras un año de convivencia con 
la pandemia encontramos que se ha-
bía producido un empeoramiento de 
los síntomas, tanto depresivos como 
de ansiedad. Este empeoramiento fue 
significativo, y además destacó el dato 
del aumento de los ataques de pánico, 
de un 30% en la primera medida en 
marzo de 2020 a un 43% tras un año 
de covid-19”, señala Ausín. 

Más allá de una crisis concreta
¿Cada vez se recurre más a los 
profesionales de la psicología más 
allá del efecto pandemia? Responde 
Ausín que sí y que los motivos de es-
te incremento son múltiples, aunque 
en su opinión muchas personas con 
necesidad de atención psicológica si-
guen quedándose sin recibirla: “Hay 
muchas variables que hacen que una 
persona utilice en mayor o menor me-
dida un servicio de salud mental. Sin 
duda, la disposición territorial de los 
recursos, las formas de acceso a ellos, 
el estigma y las barreras sociales cons-
tituyen grupos de factores muy re-
levantes. Pero es muy posible que la 
falta de detección de los problemas y 
las derivaciones erróneas o equivoca-
das sean otro de los motivos que ha-
gan que estos grupos de población no 
sean identificados o, cuando lo son, no 
reciban el tratamiento más ajustado a 
sus problemas. De este modo, son mu-
chas las personas de todas las edades y 
grupos sociales afectadas por los tras-
tornos mentales y, de ellas, una parte 

La demanda de profesionales 
de la salud mental se potencia

importante no recibe ayuda profesio-
nal o tarda en hacerlo un número im-
portante de años”. Para la investigado-
ra, en ese sentido, sería necesario de-
sarrollar e incrementar el número de 
psicólogos en la sanidad pública, en 
concreto en atención primaria, “para 
permitir abordar los problemas de sa-
lud mental derivados de la pandemia 
o agravados por ella”.

El abanico de posibilidades que 
ofrece la formación en psicología es 
muy amplio y va mucho más allá de 
la atención psicológica. Cuando ha-
blamos del papel del psicólogo siem-
pre tendemos a pensar en su función 
sanitaria, pero el grado en Psicología 
no permite por sí mismo realizar acti-
vidades que impliquen atención a la 
salud. “Para poder realizar atención 
sanitaria es necesario tener la titula-
ción de Psicología General Sanitaria 
—enfocada en la prevención en salud 
y que se adquiere mediante un máster 
o una homologación— o la titulación 
de psicólogo especialista en Psicología 
Clínica, que permite la evaluación, el 
diagnóstico y la intervención clínica y 
que se adquiere mediante un sistema 
de residencia similar al MIR de los mé-
dicos, denominado en este caso PIR  
(psicólogo interno residente)”, explica 
Isabel Cuéllar Flores, psicóloga clínica 
en el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid y secretaria de la Asociación 
Española de Psicología Clínica y Psi-
copatología (AEPCP). 

Áreas ajenas a la salud
El grado de Psicología, en cambio, sí 
que permite acceder a otras profesio-
nes no sanitarias en campos como el 
educativo, el social o el forense. Y es 
que, más allá del perfil sanitario, los 
profesionales de la psicología tienen 
un perfil atractivo para las empresas 
en muchos aspectos. Así lo ve Maca-
rena Tortosa Pérez, profesora de la 
Universidad Internacional de Valen-
cia-VIU. “La psicología tiene una can-
tidad de salidas ingente. Podemos tra-
bajar en ámbitos muy diversos y cu-
briendo muchos puestos de trabajo. 
Podemos trabajar, además de en hos-
pitales, residencias o clínicas priva-
das, en colegios, equipos de deporte, 
con deportistas a título individual, en 
publicidad, en recursos humanos, en 
prevención de riesgos laborales, en 
tráfico, en enseñanza universitaria, 
etcétera”, enumera.

Tortosa Pérez no duda en afirmar 
que la toma de conciencia de la impor-
tancia de la psicología a raíz de la pan-
demia y las múltiples salidas laborales 
que ofrece la carrera han incrementa-
do el interés de los estudiantes por el 
grado de Psicología: “Solo hay que ver 
el aumento en las notas de corte para 
el acceso a la universidad en el grado 
de Psicología en los últimos años y la 
dificultad actual para acceder a mu-
chos de los másteres relacionados”.

V
Especializaciones 
ineludibles
Oscar Pino, vocal comisiona-
do de investigación y univer-
sidades del Colegio Oficial 
de Psicología de Cataluña y 
coordinador del Centro de Sa-
lud Mental de Adultos Benito 
Menni de L’Hospitalet, consi-
dera que la multiplicidad de 
salidas que ofrece la carrera 
de Psicología, dentro de lo po-
sitivo, también esconde un 
lado malo: “Hoy en día solo 
con el grado no puedes tra-
bajar en casi nada, por lo que 
te ves obligado a especializar-
te al acabar la carrera. Al final, 
cuando puedes trabajar en 
muchos ámbitos la especiali-
zación es ineludible”, subraya 
Pino, que señala que la incor-
poración de cada vez más sa-
lidas profesionales compati-
bles con psicología se ha tras-
ladado “de forma muy pro-
gresiva” a los programas de 
estudio, con áreas de especia-
lización que han experimenta-
do “un auténtico bum” en los 
últimos años.

Su opinión la comparte 
Macarena Tortosa Pérez, que 
añade que hoy existe “una 
gran oferta” de másteres ofi-
ciales y de títulos propios de 
las universidades que ofrecen 
a los egresados en Psicología 
la posibilidad de especializar-
se en uno o varios ámbitos.
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Estos estudios permiten tra-
bajar en hospitales, residen-
cias, colegios, equipos de-
portivos, publicidad y recur-
sos humanos, entre otros

El abanico de posibilidades 
que ofrece la formación en 
psicología es muy amplio 
y va mucho más allá de la 
atención terapéutica

https://www.contraelestigma.com/resource/conviviendo-con-covid-19-longitudinal/
https://www.contraelestigma.com/resource/conviviendo-con-covid-19-longitudinal/
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nido”. Hasta la irrupción en el mundo 
artístico del uso de los distintos dis-
positivos, el ser humano entendía el 
proceso creativo como aquel que en-
frentaba al artista con su obra de una 
manera tangible, material… Pinceles 
y paletas formaban parte del mate-
rial utilizado por los pintores. Cince-
les, mazas, martillos o punteros se es-
parcían por los talleres de escultores. 
Lápices de dibujo, rotuladores, mar-
cadores o escuadras y cartabones se 
encontraban sobre las mesas emplea-
das por los arquitectos para el diseño 
de sus proyectos. 

Nuevas perspectivas
Actualmente, los nuevos proyectos 
creativos han dado casi la espalda a 
esos viejos utensilios y han incorpo-
rado innumerables técnicas digitales 
desarrolladas, eso sí, a partir de las he-
rramientas manuales, pero que aho-
ra permiten crear efectos extraordina-
rios. Nuevas formas de creación que 
se adaptan a una nueva manera de 

Herramientas digitales 
para los artistas del futuro

Avanza la oferta de 
cursos que conjugan 
arte y tecnología 
que sirven de base 
para la creación 
artística, el desarrollo 
de videojuegos o la 
animación

Ana Camarero 

L
a manera de “hacer” 
Arte ha cambiado, 
aunque su definición 
sigue estando vigente: 
“Aquella actividad en la 
que el hombre recrea, 
con una finalidad es-

tética, un aspecto de la realidad o un 
sentimiento en formas bellas valién-
dose de la materia, la imagen o el so-

consumir cultura de la sociedad ac-
tual. Y que hacen del smartphone, cá-
maras web, tabletas u ordenadores el 
soporte que acoge los programas y el 
sistema operativo y permiten el acce-
so a las plataformas para desarrollar 
las obras.

Conscientes de que el futuro del 
Arte está en lo digital, las universi-
dades españolas se esmeran para 
actualizar sus estudios universita-
rios ofertando grados de Arte Digital 
o en Diseño, Animación y Arte Digi-
tal. Una formación que se encuentra 
a caballo entre el mundo del arte y la 
tecnología y que permite a sus estu-
diantes convertirse en un profesio-
nal del mundo de la animación, los 
videojuegos y el diseño gráfico. En-
tre las universidades que ofrecen el 
grado de Artes Digitales se encuen-
tra La Salle Campus Barcelona-URL, 
que implantó este grado en el curso 
2019-2020 en el marco de un campus 
que tiene una amplia experiencia en 
formación universitaria vinculada a 

la tecnología. Xavi Bové, director de 
este grado, apunta que este progra-
ma “llegó para reforzar el ecosistema 
de conocimiento y transversal de La 
Salle-URL, donde actualmente tene-
mos otras seis áreas de conocimientos 
que interactúan y trabajan en proyec-
tos comunes: Arquitectura, Manage-
ment, Ingeniería, Informática, Inge-
niería de la Salud y Filosofía. De esta 
manera, se conforma una mirada de 
espectro amplio a las necesidades de 
la sociedad contemporánea y futura”. 
Los estudios cuentan con cerca de un 
centenar de estudiantes y este vera-
no se gradúa la primera promoción 
de artistas digitales de La Salle-URL, 
quienes actualmente se encuentran 
elaborando sus trabajos fin de grado 
(TFG) en formato artbooks, experien-
cias inmersivas, comic webtoons e ins-
talaciones  interactivas. 

Espejo del nuevo siglo
Xavi Bové considera que este grado 
“se podría etiquetar como las Bellas 
Artes del siglo XXI. Pero, en definiti-
va, lo que lo hace único es que, a par-
tir de los fundamentos de las Bellas 
Artes, se utilizan las herramientas di-
gitales para dar el giro contemporá-
neo imprescindible para los artistas 
del futuro. Se trabaja, por ejemplo, el 
dibujo, la pintura y la escultura con 
técnicas tanto analógicas como digi-
tales, y se incorporan la ilustración, el 
diseño, la animación 3D y la realidad 
aumentada y virtual”. Además, los es-
tudios se complementan con materias 
más específicas mediante asignatu-
ras optativas, como la programación 
creativa. En opinión del director de 
este grado, “es imprescindible reali-
zar una mirada al pasado para dibujar 
el futuro, pero, sobre todo, nos preo-
cupa incentivar el pensamiento críti-
co de los creadores. Si será un pincel, 
un lápiz digital o una línea de código 
la herramienta de nuestros artistas, lo 
decidirán ellos mismos a lo largo de 
los estudios”.

La madrileña Universidad CEU 
San Pablo recoge también el guante 
de una nueva manera de “crear” arte 
e implementa para este curso 2022-
2023 el grado en Arte Digital. Su di-
rector, Rodrigo García Carmona, ex-
plica: “Aunque en el CEU ya tenemos 
varios años de experiencia en titula-
ciones relacionadas, como un ciclo 
superior de FP y másteres profesio-
nales, ha sido ahora cuando nos he-
mos lanzado a crear este grado, que 
creemos responde a una necesidad 
de formación clara que todavía no 
está bien cubierta en el sistema uni-
versitario español”. En el caso de es-
ta universidad, el director del grado 
de Arte Digital destaca: “El grado en 
Arte Digital es hermano de otro, In-

Se trabaja el dibujo, la pin-
tura y la escultura, y se in-
corporan el diseño, la ani-
mación 3D y la realidad au-
mentada y virtual

Los alumnos provienen en 
un 50% del bachillerato ar- 
tístico, el resto se reparte en- 
tre el científico-técnico y el 
de Humanidades y Sociales
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Pasa a la página 18



� ¿Qué tiene el método CESINE para que 
alumnos de 20 nacionalidades se concen-
tren en el campus de una universidad de 
una pequeña comunidad autónoma del 
norte de España? No hay una respuesta 
única pero sí una conjunción de factores 
que hacen de esta Escuela Superior de 
Negocios, Comunicación y Diseño con 
sede en Cantabria un ejemplo interna-
cional en calidad formativa.

Con una oferta académica integrada 
por seis grados, tres dobles grados, seis 
másteres, dos posgrados y programas ex-
perto, CESINE es hoy un centro de refe-
rencia en formación de profesionales en 
Diseño de Interiores, Diseño de Moda, 
Diseño Gráfico, Administración y Direc-
ción de Empresas, Publicidad, Relaciones 
Públicas, Marketing, Periodismo y Redes 
Sociales. Además, estrena curso con no-
vedades: la inclusión en su programa del 
Máster en Dirección de Marketing con es-
pecialidad en Comunicación y Estrategias 
en el Sector del Lujo, formación que se 
realiza entre Santander y París.

Una de las claves del éxito de CESINE 
radica en la fluidez de sus alumnos en su 
incorporación al mercado laboral. Para 
conseguirlo, los planes de estudio se ac-
tualizan cada año y se diseñan según las 
competencias que buscan los reclutado-
res. Todas las asignaturas son impartidas 
por profesionales en activo y con un por-
centaje de formación práctica por encima 
de la media de otros centros. Esta meto-
dología es el eje de una fórmula conce-
bida para dar respuesta a la demanda de 
talento a medida de unas empresas que 
precisan de competencias y habilidades 
cambiantes para un entorno en constante 
transformación.

FORMACIÓN EN EVENTOS
En CESINE, los estudiantes aprenden 
haciendo. Y por eso se enfrentan, en el 
día a día, a trabajos profesionales. Por 
ejemplo, los alumnos de Periodismo y 
Publicidad, Relaciones Públicas y Mar-
keting cubrieron el festival LOS40 Prima-
vera Pop en el Wizink Center (Madrid) 
desde el backstage. También se encar-
garon de la cobertura de la comunica-
ción del I Congreso de Arte Internacional 
Slow Art, que tuvo lugar el pasado mes 
de mayo en Santander. Por su parte, los 
de Diseño de Moda se involucraron en 

LA ESCUELA DONDE SE APRENDE 
A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA

el CESINE Fashion Show, la cita anual 
con los talentos más jóvenes. La labor 
de los estudiantes de esta escuela uni-
versitaria ha obtenido incluso recono-
cimientos, con premios en el mundo de 
la publicidad como el Smile Festival y el 
Publifestival.

PRESENCIA INTERNACIONAL
CESINE ofrece a sus alumnos la posibi-
lidad de lanzarse a la aventura de la for-
mación internacional dentro de una red 
de escuelas y empresas colaboradoras en 
lugares como Nueva York, Shanghái y Ar-
gelia, entre otros. Pero hay mucho más. 
Iniciar su aprendizaje en la sede de Can-
tabria supone para los estudiantes el pa-
so por una incubadora de talento conce-
bida con el fin de conocerse a sí mismos, 
comprender y superar los desafíos de la 
formación universitaria.

Para ello, CESINE convierte a profeso-
res y alumnos en miembros de un mismo 
equipo, involucrados en lo profesional y 
lo personal para alcanzar un objetivo: la 
formación de personas capaces de desa-
rrollarse con éxito en un mercado labo-
ral exigente y de disfrutar mientras lo ha-
cen. Esto implica la maximización de las 
competencias profesionales del alumna-
do, pero también la permanente atención 
a sus necesidades individuales, las forma-
tivas y las personales. 

Y esto es algo que el método CESINE 
consigue mediante el contacto estrecho 
entre alumnos y un claustro integrado 
exclusivamente por profesionales y di-
rectivos en activo, con capacidad pa-
ra aportar en el aula no solo su conoci-
miento teórico sino su red de contactos. 
Un patrimonio que los alumnos llevarán 
consigo para siempre a la hora de incor-
porarse al mercado laboral.

La Escuela Universitaria CESINE  brinda una experiencia educativa de calidad caracterizada por un claustro de profesionales de 
cada materia en activo. Su pedagogía práctica asegura al alumnado una transición � uida y exitosa al mundo laboral

PUBLIRREPORTAJE

Con sede en Santander, 
el centro cuenta con una 
extensa red internacional 
de colaboradores 

Los planes de estudios se 
actualizan cada año y están 
a cargo de profesionales
y directivos en activo

Dos ejemplos de la formación práctica:  la cobertura de un evento musical en Madrid y el CESINE Fashion Show (a la izquierda).

Con una trayectoria de casi tres 
décadas, la Escuela Universita-
ria CESINE ha sido reconocida en 
2021 por el ranking internacional 
Eduniversal como una de las 16 
mejores escuelas de negocios 
de España. El centro también ha 
sido galardonado con la 2ª Pal-
ma de Excelencia e incluido en 
los tres primeros puestos del ba-
rómetro i2N entre 40 universida-
des españolas. La transformación 
experimentada por CESINE tras 
su adquisición por el grupo in-
ternacional de campus EDH está 
siendo decisiva para consolidar 
su posicionamiento como pro-
veedor de talento empresarial.

Reconocimiento a la 
excelencia y el talento
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geniería en Tecnologías para Anima-
ción y Videojuegos, que también co-
mienza el próximo curso. Son la cara 
más artística y la más técnica, respec-
tivamente, de la misma moneda. De 
hecho, también ofrecemos un doble 
grado que aúna ambos y se puede 
cursar en cinco años”.

Aunque CEU San Pablo encuadra 
el grado de Arte Digital dentro del área 
de Arte y Humanidades, “en su plan 
de estudios hay asignaturas dedicadas 
a programación (si bien de una forma 
menos intensa que en una ingeniería) 
y al manejo de aplicaciones software 
y herramientas tecnológicas”, explica 
Rodrigo García Carmona.

La Universitat Politècnica de Ca-
talunya-BarcelonaTech es otra de 

V
Una disciplina con múltiples salidas laborales
La vinculación de los es-
tudiantes que optan por 
cursar el grado de Arte Di-
gital con el mercado labo-
ral es estrecha y muy fruc-
tífera. Una afirmación que 
se desprende del anuario 
La industria del videojue-
go en España, de 2020, 
que sitúa a nuestro país 
en el top 10 mundial por 
tamaño de mercado, con 
una facturación que so-
brepasa ya los 1.700 millo-
nes y que muestra un cre-
cimiento interanual cer-
cano al 20%. Unas cifras 
que, desde luego, aventu-
ran buenas sinergias entre 
empresa y universidad.

Una circunstancia, la 
colaboración entre uni-
versidad y empresas u or-
ganismos, que, por ejem-
plo, ya sucede con el gra-
do de Artes Digitales de 
La Salle Campus Barce-
lona-URL, donde se han 
creado puentes con distin-
tas instituciones, como el 
Festival Ars Electronica de 
Linz (Austria) y la Funda-
ción Épica de La Fura dels 

Baus. “Las opciones labo-
rales son múltiples y se 
definen mediante tres ru-
tas: la más artística, orien-
tada hacia la propia crea-
ción de piezas, vinculada 
a galerías de arte, residen-
cias artísticas, becas a la 
creación, fundaciones y 
festivales; como autóno-
mo, ejerciendo bien en su 
propio estudio o trabajan-
do para otros; o mediante 
contratación en una em-
presa”, afirma Xavi Bové.

En el caso del grado en 
Arte Digital de la Universi-
dad CEU San Pablo, aun-
que no tienen feedback 
debido a que es de nue-
va creación, su director, 
Rodrigo García Carmona, 
comenta: “Tenemos an-
tiguos alumnos que han 
cursado nuestros máste-
res y ciclo superior rela-
cionados con el 3D, la ani-
mación y los videojuegos, 
y observamos una em-
pleabilidad muy alta entre 
estos egresados”. La reali-
dad, prosigue, “es que vi-
vimos en un momento en 

el que el mercado emplea 
a más artistas que nun-
ca en la historia de la hu-
manidad. Todos los con-
tenidos que consumimos 
(videojuegos, cine, series, 
publicidad, dibujos anima-
dos, web, aplicaciones de 
móvil…) son en gran me-
dida obra de artistas. Pero, 
eso sí, de artistas que no 
trabajan con el cincel y la 
paleta, sino con ZBrush 
y Photoshop. Y esas son, 
precisamente, las habili-
dades que demandan las 
empresas, el uso de esas 
herramientas digitales y 
una comprensión profun-
da de la tecnología”. Una 
opinión con la que coinci-
de el responsable del gra-
do de La Salle Campus 
Barcelona-URL, quien de-
clara: “Actualmente los 
perfiles con sensibilidades 
artísticas y conocimien-
tos tecnológicos están en 
creciente demanda en to-
dos los sectores laborales, 
aportando nuevas mira-
das y anticipando oportu-
nidades futuras”.

las universidades que oferta el gra-
do en Diseño, Animación y Arte Di-
gital (GDAAD) y lo hace desde el cur-
so 2017-2018. Su coordinador, Josep 
Torelló Oliver, PhD, dice: “El grado es 
el único de la UPC de la rama de co-
nocimiento de Artes y Humanidades 
y tiene como objetivo formar artistas 
digitales que trabajen en la industria 
creativa digital (videojuegos, anima-
ción, multimedia)”. Los alumnos que 
optan por estos estudios provienen 
en un 50% del bachillerato artístico, 
“el resto se reparte entre alumnos que 
han cursado el bachillerato científi-
co-técnico y aquellos que proceden 
del de Humanidades y Ciencias So-
ciales. Así que el perfil mayoritario de 
los estudiantes es artístico, y aunque 
no es necesario que sea este tipo de 
perfil, sí que es recomendable”, co-
menta Josep Torelló Oliver.
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El objetivo de un ‘Gap Year’ no solo es curricular, también es personal. Representa toda una 
aventura en el extranjero, lejos de casa y de las rutinas. Un curso de madurez acelerada.

PUBLIRREPORTAJE

TEXTO: SONIA RECIO

� En unas semanas, más de 300.000 jóve-
nes deberán decidir cuál será su siguiente 
etapa académica. Según un informe rea-
lizado por la consultora Círculo Forma-
ción, el 78% de los estudiantes aún no sa-
be qué cursar. Una gran mayoría tomará 
la decisión influenciado por los estudios 
de moda, y otros lo harán atendiendo a 
las expectativas familiares o condiciona-
dos por la nota obtenida en la EBAU.

Estudiar por estudiar no suele tener un 
buen desenlace. De acuerdo con el Minis-
terio de Universidades, el 13% de los uni-
versitarios españoles abandona sus estu-
dios superiores: más de la mitad lo hace 
en el primer año de carrera. ¿Qué hacer 
cuando no se tiene una vocación clara? En 
estos casos, realizar un Gap Year puede ser 
la mejor opción. Lejos de ser un año per-
dido, es un tiempo empleado en apren-
der un idioma (algo innegociable en los 
tiempos que corren) y un buen puñado de 
habilidades sociales o soft skills (como tra-
bajo en equipo, empatía o adaptabilidad), 
altamente valoradas en el entorno laboral. 
También es una ocasión magnífica para 
zambullirse en los usos y costumbres de 
otro país: toda vivencia suma en este mun-
do globalizado.

Un Gap Year también es una excelente 
oportunidad para aquellos jóvenes que, 
aun sabiendo qué rumbo quieren darle 
a su futuro profesional, desean vivir una 
experiencia única antes de comenzar los 
estudios. Afianzar un idioma o aprender 
un tercero, conocer otras culturas y cre-
cer personalmente está muy bien visto 
por las empresas: el mercado valora me-
jor aquellos perfiles que hayan comple-
tado una larga estancia en el extranjero.

En EF Education First saben de las 
bondades de un Gap Year. Cuentan con 
más de 50 años de experiencia llevando a 
alumnos al extranjero. Están en 54 cam-
pus de 14 países en cinco continentes. Por 
sus escuelas, todas propias, han pasado 
miles de estudiantes de todo el mundo. 

MUCHO POR APRENDER 
En los países anglosajones el Gap Year es 
algo bastante común. Se toma al finalizar 
el Bachillerato, justo antes de comenzar 
la etapa universitaria. Está repleto de tan-
tas actividades como el estudiante desee, 
en función de sus intereses, preferencias 
y objetivos. En EF ofrecen aprender otra 
lengua, hacer voluntariado, formarse en 
ciertas disciplinas y preparar el ingreso en 
una universidad extranjera o los exámenes 
oficiales de idiomas. “Contamos con asig-
naturas de especialidad en determinados 
sectores, como negocios, dirección de hos-
telería, turismo, moda, diseño, medios de 

LO QUE HAY QUE 
SABER SOBRE UN 
‘GAP YEAR’ EN 
EL EXTRANJERO 

comunicación, salud y bienestar y relacio-
nes internacionales”, apunta Laura Osuna, 
Gerente de EF Education First en España.

“Más allá del aprendizaje del idioma 
tenemos programas que incluyen la pre-
paración de exámenes oficiales y el ac-
ceso a universidades y másteres en el ex-
tranjero: EF garantiza al 100% la entrada 
en una universidad en el extranjero si el 
estudiante hace el programa específico. 
Además, aseguramos el aprendizaje de 
idioma y la internacionalidad”.

No hay nada prestablecido, aunque es 
habitual que en los programas de larga 
duración los estudiantes se presenten a 
un examen oficial de idiomas. EF gestio-
na esta opción para las pruebas de Cam-

bridge, TOEFL/TOECIC, IELTS y DELF en 
inglés; CILS y CELI, en italiano; HSK, en 
chino mandarín, y JLPT, en japonés. 

SER CIUDADANO DEL MUNDO
El objetivo de un Gap Year no solo es cu-
rricular, también es personal. Es toda una 
aventura en el extranjero, lejos de casa y 
de las rutinas. La experiencia ayuda a de-
sarrollar dotes organizativas y comunica-
tivas, facilita el aprendizaje en la resolu-
ción de problemas y da autonomía a la 
hora de tomar decisiones. También me-
jora la conciencia financiera: saber admi-
nistrarse con un presupuesto limitado es, 
de alguna manera, convertirse en adulto. 

“No hay mejor educación para dar a 
los hijos que la que aprenden de manera 
independiente en otro país. No es solo un 
idioma, sino la mezcla de culturas, otras 
costumbres, valores, tolerancia, compe-
tencias...”, reflexiona Osuna. 

Tomar un Gap Year también represen-
ta una ventaja competitiva muy importan-
te en el momento de acceder al mundo la-
boral. “Las empresas buscan personas que 
sean resolutivas, trabajen en equipo, tengan 
empatía, liderazgo, sean creativos, innova-
dores… Y eso se gana saliendo de la zona 
de confort”, expone la representante de EF.

Más info: ef.com.es/eligetucarrera

Tras el Bachillerato llega el momento de decidir qué estudiar. 
Esté clara la vocación o no, el mercado laboral, en cualquier 
sector, requiere trabajadores que hablen inglés u otro idioma. 
Realizar un ‘Gap Year’ como los de EF es una inversión segura  

Un año fuera, en 6 preguntas (de padres y alumnos)

1. ¿Se garantiza internacionalidad 
de los estudiantes? 

Por supuesto. EF cuenta con más 
de 600 oficinas y escuelas en todo 
el mundo; lleva más de 50 años 
enviando estudiantes al extranjero. 
La mezcla cultural existe tanto en el 
país donde se estudia como con los 
estudiantes de otras nacionalidades. 

2. ¿Hay personal a disposición de 
los estudiantes todos los días? 

El estudiante cuenta en destino 
con un tutor académico y con 
un mentor que le acompañarán 
hasta el final de curso. Además, 
tendrá al director de la escuela, 
al coordinador académico, al 
responsable de alojamiento y al 
coordinador de actividades: todos 
son personal de EF dispuestos a 
solventar cualquier incidencia. Hay 
siempre un teléfono operativo.

3. ¿Se puede alargar el periodo de 
estancia?

Desde España se sigue en contac-
to con cada uno de los estudiantes 

para darles asesoramiento y ayudar-
les en caso de que quieran finalizar 
o ampliar su estancia. 

4. ¿Es posible ingresar en una 
universidad internacional? 

Hay más de 200 universidades 
en el extranjero en las que los 
estudiantes pueden ingresar de 
forma garantizada una vez terminen 
su año de preparación.

5. ¿Dónde es el alojamiento? 

El alumno puede escoger alojarse 
en el campus o residencia o con 
una familia. El programa puede 
contratarse con el régimen de 
pensión alimenticia que se desee. 
El vuelo no está incluido, pero 
desde EF recomiendan añadirlo.

6. ¿Hay seguro médico incluido?

EF Education First proporciona un 
seguro privado con cobertura 
completa. La póliza incluye un 
seguro médico, y otros seguros 
de viaje, de estudiante y de 
responsabilidad civil.

“Tenemos asignaturas de 
especialidad en muchos 
sectores”, cuenta la 
gerente de EF, Laura Osuna

Hay programas para la 
preparación de exámenes 
oficiales y el acceso a 
universidades extranjeras



El interés por la 
biotecnología médica, 
que ya era alto antes 
de la covid-19, está 
bajo los focos con la 
aparición de nuevas 
amenazas sanitarias

Óscar Granados

E
stá la biotecnología 
presente en nuestras 
vidas en formas dis-
tintas y variadas. Por 
ejemplo, en la fermen-
tación de las uvas, para 
hacer vino; en la elabo-

ración del pan, con el uso de levaduras, 
o en la producción de queso y yogur, 
mediante el agregado de bacterias. In-
cluso, en el diseño de los vaqueros (al 
usar enzimas capaces de modificar la 
superficie de la tela) está la mano invi-
sible de esta disciplina, que ha ganado 
exposición, en su vertiente sanitaria, 
durante la pandemia. La biotecnolo-
gía sanitaria (también llamada biotec-
nología roja) ayuda a prevenir, mejorar 
y curar enfermedades, incluyendo la 
producción de medicamentos, como 
la vacuna contra la covid-19.

Esta disciplina gana cada vez más 
adeptos. “El interés antes de la pan-

demia ya era muy alto y sigue aumen-
tando”, afirma Carlos León Canseco, 
director del grado en Ingeniería Bio-
médica de la Universidad Carlos III de 
Madrid. La biotecnología y sus distin-
tas ramas se reconocen por 11 colores, 
cada uno corresponde a una especiali-
zación. La verde corresponde a la par-
te agroalimentaria, la azul estudia el 
mundo marino y sistemas acuáticos, 
la amarilla está dedicada a la indus-
tria alimentaria y la negra a las armas 
biológicas, solo por señalar algunas. 

Alta demanda
La roja está centrada en la parte sa-
nitaria. Su campo de acción está en 
el desarrollo de nuevos medicamen-
tos, en los diagnósticos moleculares, 
terapias regenerativas —utilizar célu-
las madre para regenerar tejidos y ór-
ganos— y en el desarrollo de la inge-
niería genética para curar enfermeda-
des. No es una disciplina nueva. Pero 
la pandemia la colocó bajo los reflec-
tores. “Tiene una altísima demanda”, 
resalta Purificación Lisón Párraga, 
subdirectora de Ordenación Acadé-
mica y Alumnado del Área de Biotec-
nología en la Universitat Politècnica 
de València. En las universidades, la 
biotecnología, independientemente 
de su rama, es uno los grados más so-
licitados. De hecho, la nota de corte en 
algunos centros educativos supera los 
13 puntos sobre 14. Casi la perfección. 
En el curso 2021-2022, la nota de corte 

cubrir, muy motivados y con mucha 
capacidad de esfuerzo”, afirma Lisón 
Párraga. Aunado a ello, hay que tener 
cierta destreza en asignaturas como 
Física, Matemáticas y Cálculo. “Tie-
ne una parte importante relaciona-
da con la ingeniería y los alumnos 
tienen que dedicarle tiempo a estas 
otras disciplinas, incluso hay algo 
de programación y robótica”, resalta 
León Canseco. 

Las salidas laborales se pueden 
dividir en tres ramas. La primera de 
ellas está en los hospitales, trabajan-
do con instrumental, apoyando en el 
tratamiento, manejando datos y pró-
tesis. Un segundo campo tiene que 
ver con la investigación, en las uni-
versidades o en distintos organis-
mos públicos. Una tercera pata está 
en el mundo de las firmas biomédi-
cas, que están desarrollando nuevos 
medicamentos, como antibióticos o 
vacunas más efectivas. “La salud ha 
sido, sin ninguna duda, el campo de 

aplicación que más ha impulsado el 
desarrollo de la biotecnología, no so-
lo en España, sino a escala mundial”, 
explican desde la Asociación Españo-
la de Bioempresas (AseBio). Muestra 
de ello ha sido el desarrollo de la va-
cuna contra el coronavirus. Tan solo 
nueve meses después de que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
declarara la pandemia, en España ya 
se estaba aplicando la primera dosis. 

Hito histórico
“La biotecnología ha contribuido a 
un hito histórico de la ciencia y la in-
novación que algunos científicos han 
comparado con la misión que llevó al 
hombre a la Luna”, dicen los expertos 
de la asociación. Desde 2015, el nú-
mero de matriculados en estudios 
universitarios de biotecnología, ya 
sean en estudios de grado o máster, 
se incrementa cada año. Ya son más 
de 7.200 alumnos, según los datos del 
Ministerio de Educación, correspon-
dientes al curso 2019-2020 (los más 
actualizados). De estos 7.200 alum-
nos, las mujeres matriculadas en es-
tos estudios se mantiene en torno al 
60%. Este porcentaje de representa-
ción se ha mantenido estable desde el 
periodo 2015-2016. La biotecnología, 
además, es el sector con mayor parti-
cipación de investigadores entre sus 
empleados. 

Las empresas biotech son el sector 
con mayor porcentaje de investigado-
res sobre el total de empleados, des-
pués de las empresas de servicios de 
I+D, con un 15,45% de investigadores 
sobre el total de ocupados, según los 
datos de AseBio. “El capital humano 
es siempre necesario y, más concre-
tamente, en el campo de la biotecno-
logía biomédica, que está creciendo a 
un ritmo increíble no solo para hacer 
frente a pandemias, sino para otros 
ámbitos de la salud”, subraya Lisón 
Párraga. No obstante, dice la experta, 
lo que más falta hace es una mayor 
inversión pública y privada en I+D+i. 
“Ello permitirá que estos estudiantes 
puedan dar respuesta a los nuevos re-
tos de la medicina”.

Ciencia contra todos los males
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Sus campos de acción son, 
entre otros, el desarrollo 
de nuevos medicamentos, 
terapias regenerativas y la 
ingeniería genética

E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

biotecnología

más alta para esta especialidad fue de 
un 13,775 para estudiar el doble gra-
do en Biotecnología y Farmacia en la 
Universidad de Salamanca. 

También ocurre lo mismo con los 
dobles grados que incluyen biotec-
nología, junto con disciplinas rela-
cionadas, como la biología molecu-
lar o ingenierías, que son de reciente 
implantación en las universidades y 
que se encuentran de media entre las 
cuatro titulaciones con mayor núme-
ro de solicitudes. En el país existen 45 
grados, de los que 29 se imparten en 
centros públicos, y 16 en centros pri-
vados. “Los estudiantes, pero también 
las empresas y la sociedad en su con-
junto, se han dado cuenta de lo im-
portante que es esta disciplina en el 
día a día”, dice Elvira Herrero, profeso-
ra de Biotecnología en la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Pero ¿cuál es el perfil de un estu-
diante que quiere dedicarse a la bio-
tecnología roja? Desde un punto de 
vista más práctico, deben tener un 
buen expediente académico, pues 
la nota de corte es muy elevada, y un 
buen nivel de inglés, coinciden los ex-
pertos consultados. “Desde mi pun-
to de vista personal, deben ser futu-
ros profesionales que resuelvan pro-
blemas con una buena actitud… Los 
estudiantes de Biotecnología sienten 
una gran curiosidad por entender los 
mecanismos de la vida. Se trata de es-
tudiantes con mucha ilusión por des-





puesta no es tan sencilla, porque mu-
cha oferta de cursos procede de es-
cuelas que no están homologadas y, 
a efectos prácticos, sus títulos son pa-
pel mojado.

En nuestro país, las únicas titu-
laciones deportivas oficiales (por lo 
tanto, regladas) son, por la vía uni-
versitaria, la licenciatura o grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (CAFD), con una duración 
de cuatro años. También se puede 
cursar un ciclo formativo de grado 
superior en formación profesional, 
de dos años de duración. La tercera 
vía oficial para obtener el título de en-
trenador personal es completar estu-
dios de fitness en escuelas privadas 
homologadas y especializadas en for-
mación de entrenadores. 

Un registro obligatorio
A través de estos centros se puede 
conseguir un Certificado Oficial de 
Profesionalidad, un documento le-
gal que acredita que el alumno cuen-
ta con las competencias y habilida-
des necesarias para dedicarse a este 
oficio. Para conseguirlo, se debe su-
perar un proceso de acreditación de 
competencias, donde se aportan di-
plomas de los cursos realizados pa-
ra que la administración competente 
los evalúe y apruebe. Una vez obteni-
do el título, es obligatorio acreditar-
se en el Registro Oficial de Profesio-
nales del Deporte para poder ejercer 
esta profesión.

Desde el sector coinciden en que 
la ausencia de una legislación nacio-
nal abre la puerta al intrusismo, ya 
que las competencias en materia de-
portiva dependen de las comunida-
des autónomas. Y cada legislación 
autonómica es un mundo. Por ejem-
plo, Cataluña reconoce la profesión 
del monitor deportivo. En Madrid, 
por el contrario, se admite la figura 
del preparador físico. “Es muy impor-
tante que todas las autonomías en-
tiendan que hay que potenciar y re-

Para ser preparador 
físico no todo vale

La profesión, al 
alza ante la mayor 
concienciación social de 
mejorar la salud física, 
requiere una amplia 
formación y control

Ramiro Varea 

C
rece la demanda 
para obtener el tí-
tulo de entrenador 
personal mientras 
proliferan las es-
cuelas privadas no 
homologadas que 

ofrecen cursos engañosos. Antes de 
elegir un centro hay que prestar mu-
cha atención para poder convalidar 
sin sobresaltos los estudios.

Aunque suena a broma, no lo es. 
Cuatro de cada cinco adolescentes 
en todo el mundo hacen menos de 
60 minutos diarios de actividad física, 
el mínimo recomendado por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 
Las consecuencias (nefastas) de llevar 
una vida sedentaria son numerosas: 
elevados niveles de obesidad infan-
til y adulta, probabilidad de sufrir en-
fermedades cardiacas e hipertensión, 
riesgo de padecer diabetes o cáncer 
de mama o colon, desarrollo de an-
siedad, depresión o estrés… 

conocer de manera legal la profesión 
del instructor de fitness, pero es com-
plicado”, lamenta el presidente de la 
Federación Española de Fitness, Jordi 
Prat. Porque, como tal, el puesto la-
boral de instructor de fitness no es-
tá reconocido, aunque la mayoría de 
usuarios de gimnasios están familia-
rizados con la expresión instructor, 
monitor o técnico de sala.

En lo que sí coinciden los expertos 
es que quienes decidan dedicarse al 
mundo del fitness y obtener el título 
de entrenador personal sin pasar por 
la universidad o la FP deben prestar 
mucha atención a la escuela privada 
en la que se matriculan. “Tras la opa-
cidad y el anonimato de internet pro-
liferan anuncios de cursos en webs 
detrás de nombres de federaciones o 
asociaciones de carácter privado que 
carecen de oficialidad. Pueden regis-
trar el nombre que deseen, la picares-
ca campa a sus anchas”, advierten en 
la Feepyf.

Riesgos reales
En opinión de Isaac Ramón, portavoz 
de la escuela Anef, el riesgo de que 
alguien que carezca de la formación 
adecuada ejerza como entrenador 
personal existe, sobre todo en el caso 
de los trabajadores por cuenta propia. 
“Y ojo, porque se estaría incurriendo 
en un delito. En cambio, el intrusismo 
es prácticamente imposible en el caso 
de trabajar por cuenta ajena, porque 
nadie te va a contratar si no consta tu 
nombre en el Registro Oficial de Pro-
fesionales del Deporte”, señala. 

Desde hace más de 30 años, Anef 
se dedica a la formación de profesio-
nales del fitness, el entrenamiento, la 
nutrición y la salud. Ramón deja una 
cosa clara: los entrenadores persona-
les y los expertos en fitness jamás pue-
den firmar una dieta. Eso es materia 
reservada a los dietistas-nutricionis-
tas y se requiere un título oficial es-
pecífico para ello. “Alguien formado 
como entrenador personal solo tiene 
nociones y competencias para temas 
de entrenamiento, programación, 
evaluación… Para poder ejercer la 
parte de nutrición deportiva se debe 
haber superado como mínimo el ciclo 
formativo de grado superior en Dieté-
tica y Nutrición o contar ya con el gra-
do universitario”, incide. 

Sí es importante que los profe-
sionales del deporte tengan conoci-
mientos nutricionales para que co-
nozcan la importancia de los macro 
y micronutrientes, cómo funciona el 
sistema digestivo, cómo se metaboli-
za, qué es la suplementación deporti-
va, qué sustancias pueden funcionar 
y cuáles no… “Todo esto está de algu-
na manera vinculado a los entrena-
mientos y a sus resultados. Sí pueden 
aconsejar a una persona sana sobre 
cuestiones dietéticas, pero nada más”, 
añade Ramón.

La educación es fundamental pa-
ra combatir este grave problema. Se 
requieren profesionales que promue-
van un estilo de vida y una alimenta-
ción saludable, instructores que pla-
nifiquen y ejecuten entrenamientos 
destinados a que las personas mejo-
ren su salud y su condición física. Algo 
así como un consejero fitness con co-
nocimientos en ejercicios y educación 
física, nutrición, fisioterapia… 

Este concepto está reconocido en 
algunos países, pero en España no 
existe como tal. En el sector del fit-
ness nacional, la figura profesional 
más extendida es la del entrenador 
personal. Según la asociación inter-
nacional NSCA, la labor de estos es-
pecialistas en el ámbito de la salud 
pasa por diseñar programas de en-
trenamiento efectivos, saludables e 
individualizados a la situación y cir-
cunstancias de cada cliente. Además 
de proponer una serie de ejercicios 
físicos, los entrenadores personales 
asesoran, motivan, educan y orien-
tan. Y en situaciones de emergencia 
deben ser capaces de responder de 
manera adecuada. 

“Todo ello requiere tiempo, dedi-
cación y, sobre todo, una buena for-
mación”, insisten desde la Federación 
Española de Entrenadores Persona-
les y Fitness (Feepyf). Por eso, cuan-
to mayor sea la base de conocimien-
to, mejor servicio podrán ofrecer. Pe-
ro ¿qué debe estudiar alguien que se 
quiera dedicar a este trabajo? La res-
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deporte

Los titulados deben saber 
sobre educación física, nu-
trición y fisioterapia. Su 
objetivo es dar un giro sa-
ludable al estilo de vida

El sector reclama una ho-
mologación de los títulos a 
escala nacional para evitar 
el intrusismo por parte de 
gente poco preparada





Ana Camarero

L
a palabra patrimonio 
procede etimológica-
mente del latín, patri-
monium, un sustantivo 
que se compone de pa-
tris (del padre) y onium 
(recibido), y que se re-

fiere a aquellos bienes que se here-
daban vía paterna. Este patrimonio 
mantenía la continuidad de la saga 
familiar más allá del individuo. Pos-
teriormente, el concepto alcanza un 
nuevo significado durante la Revolu-
ción Francesa y los referentes pasan 
de ser individuos o familias a comu-
nidades políticas, como pueblos o na-
ciones. Se habla ya de elementos que 
se consideran con valor artístico y/o 
relación con el poder político o reli-
gioso: palacios, monumentos y edifi-
cios emblemáticos como catedrales, 
obras civiles, pinturas, esculturas… 

Con la creación de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unes-
co), el concepto de patrimonio se vin-
cula con la humanidad en su conjun-
to, desde una visión holística. Bajo 
esta nueva perspectiva, la Unesco 
aprueba, el 16 de noviembre de 1972, 
la Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natu-
ral en París. Su artículo 4 recoge que 
“cada uno de los Estados Parte en la 
presente Convención reconoce que 
la obligación de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a 
las generaciones futuras el patrimo-
nio cultural y natural situado en su te-
rritorio, le incumbe primordialmente. 
Procurará actuar con ese objeto por 
su propio esfuerzo y hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, y lle-

gado el caso, mediante la asistencia 
y la cooperación internacionales de 
que se pueda beneficiar, sobre todo 
en los aspectos financiero, artístico, 
científico y técnico”.

La Real Academia Española (RAE) 
recoge, entre otros conceptos asocia-
dos a la palabra patrimonio, el de “pa-
trimonio cultural” y lo define como 
“el conjunto de bienes de una nación 
acumulado a lo largo de los siglos que, 
por su significado artístico, arqueoló-
gico, etcétera, son objeto de protec-
ción especial por la legislación”. Y Es-
paña sabe de esto. De hecho, nuestro 
país posee 49 bienes inscritos en la 
Lista de Patrimonio Mundial, una dis-
tinción que otorga la Unesco “a aque-
llos bienes con características de ex-
cepcional valor que los hacen únicos 
en el mundo”. Una lista que nos sitúa 
en el cuarto lugar internacional con 
más bienes declarados. 

Oferta atractiva
La Universidad española no es aje-
na a la existencia de este rico, varia-
do y abundante patrimonio nacio-
nal y desde hace años algunos cam-
pus universitarios ofertan grados en 
los que se profundiza en la gestión y 
conservación del patrimonio, y tam-
bién del diseño y difusión de proyec-
tos culturales. En esta línea, la pre-
sencia de los estudios de Geografía e 
Historia en la Universidad de Burgos 
(Ubu) tienen una larga tradición que 
se remonta a la propia existencia de 
la institución, cuando esta formaba 
parte de la Universidad de Vallado-
lid. Óscar R. Melgosa Oter, coordina-
dor del grado en Historia y Patrimo-
nio adjunto al decano de la Facultad 
de Humanidades y Comunicación de 
la Ubu, apunta: “Los estudiantes tie-
nen la posibilidad de acceder al ob-
jeto de estudio con gran facilidad, lo 

que constituye una base extraordina-
ria para su formación”. La principal 
seña de identidad, recogida en los in-
formes de acreditación de la Agencia 
de Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León (ACSUCYL), es la 
incorporación a los clásicos estudios 
de Geografía e Historia de la vertien-
te patrimonial (Gestión del Patrimo-
nio, Patrimonio natural, Bibliográfi-
co y documental, Etnológico e inma-
terial, Arqueológico). Además, existe 
la posibilidad de cursar estos estudios 
desde fuera de Burgos mediante la 
modalidad de ciberenseñanza, muy 
demandada desde su puesta en vigor 
en el curso académico 2014-2015. El 
plan de estudios que desarrolla la 
Universidad de Burgos “proporciona 
a los estudiantes la base de su apren-
dizaje en el campo de la geografía, la 
historia y el estudio del patrimonio en 
sus distintas manifestaciones. El pro-
grama está diseñado para la adquisi-

Cuando el pasado 
se convierte  
en el oficio 
del presente
Los estudios de gestión y 
conservación del patrimonio, 
y de diseño y difusión de 
proyectos culturales se afianzan 
en la Universidad española

España po-
see 49 bie-
nes inscritos 
en la Lista 
de Patrimo-
nio Mun-
dial, una 
distinción 
que otorga 
la Unesco
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historia

ción de los conceptos fundamentales 
de cada una de las disciplinas. Una 
vez cursado, los estudiantes adquie-
ren las competencias fundamentales 
para la continuación de estudios su-
periores, caso de los de máster, que 
les servirán para complementar y 
profundizar su formación con vistas 
a la incorporación al mundo laboral”, 
sostiene Melgosa Oter.

La Universidad Pública de Nava-
rra ha implementado también esta 
formación en su campus como res-
puesta, según Fernando Mendiola, vi-
cedecano del grado en Historia y Pa-
trimonio, “a un déficit que arrastraba 
Navarra desde hace décadas: la im-
posibilidad de cursar estudios sobre 
historia en una Universidad pública 
presencial”. En este contexto, prosigue 
Fernando Mendiola, la implantación 

Pasa a la página 26

Fachada de la ca-
tedral de Santia-
go de Compostela 
(A Coruña).
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tardía del grado “ha supuesto la po-
sibilidad de diseñar un plan de estu-
dios que responda a las innovaciones 
que se han producido en la historio-
grafía durante estos últimos años, con 
una perspectiva global que supere el 
eurocentrismo, respondiendo a una 
creciente interdisciplinariedad (con 
asignaturas de derecho, economía, 
ciencia de datos, medio natural, pa-
trimonio inmaterial…) y a nuevos ni-
chos de empleo”. 

Los estudios de Historia tradi-
cionalmente han estado orienta-
dos hacia la enseñanza secundaria 
o la investigación, en menor medi-
da. Ambas salidas se mantienen y 
son interesantes, pero en los últimos 
tiempos hay una demanda crecien-
te de profesionales de otros ámbitos 
en los que la historia y el patrimonio 
están presentes. Por eso, el vicedeca-
no del grado en Historia y Patrimonio 
de la Universidad Pública de Nava-
rra apunta que su alumnado “puede 
cursar dos líneas de especialización 

diferente: una, ligada a la mediación 
cultural —orientada al trabajo en 
museos, centros de interpretación, 
archivos…—, y otra en torno a la ges-
tión económica del patrimonio”. Ade-
más, ofrecen la posibilidad de realizar 
prácticas curriculares en entidades 
públicas y privadas, como museos, 
archivos, empresas de arqueología y 
asociaciones con un rico patrimonio 
archivístico, entre otras.

Toca renovarse
Si hay una ciudad que sabe de patri-
monio es Santiago de Compostela, 
que fue declarada Ciudad Patrimo-
nio Cultural por la Unesco en 1985 
y cuyo tradicional Camino, históri-
ca ruta peregrina que finaliza en sus 
calles, también adquirió la declara-
ción de patrimonio mundial. Su Uni-
versidad ofertó hace años el grado en 
Ciencias de la Cultura y Difusión Cul-
tural, en la Facultad de Humanida-
des, pero se canceló al no alcanzar el 
número mínimo de matrícula nueva 
exigido por la Xunta de Galicia (45). 
Así que tocó renovarse. Actualmente 
se imparte en doble modalidad (pre-

Cerca de un 
4% del em-
pleo en la 
Península 
está vincu-
lado con el 
sector cultu-
ral y las pre-
visiones son 
al alza a me-
dio plazo

V
Perfil del alumnado 
El vicedecano del grado de His-
toria y Patrimonio de la Univer-
sidad Pública de Navarra, Fer-
nando Mendiola, asegura que la 
atracción de los egresados por 
estos estudios se debe, sobre 
todo, a la preocupación e interés 
por el presente y el futuro. Apun-
ta que “se trata de un grado de 
Historia que mira hacia el pasa-
do para intentar conocer mejor 
nuestro mundo, y ese espíritu 
está muy presente en el diseño 
original del plan de estudios”. El 
alumnado posee diferentes perfi-
les, habilidades e intereses, “des-
de quienes buscan especializar-
se en un periodo histórico deter-
minado hasta los que pretenden 
desarrollar una carrera profesio-
nal relacionada con aspectos 
concretos en torno al patrimonio, 
como puede ser las nuevas tec-
nologías, la gestión económica, 
la comunicación o la educación”.

Una opinión que coincide con 
la de Óscar R. Melgosa, coordi-
nador del grado en Historia y Pa-
trimonio de la Universidad de 
Burgos, quien, además, destaca 
el componente vocacional de los 
estudiantes que se dedican a es-
tos estudios, “algo positivo a la 
hora de contar con un plus en el 
estudio de cualquier disciplina, 
como es la motivación”.

Por su parte, el coordinador 
del grado en Gestión Cultural de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela cree que “es con-
veniente que el alumnado esté 
bien dispuesto a adquirir habili-
dades que le permitan analizar 
y sintetizar información proce-
dente de distintas fuentes, va-
lorando su relevancia e interés 
en función de los objetivos que 
se persigan; trabajar en equipo, 
compartiendo los conocimientos 
y sabiéndolos comunicar al res-
to del equipo, a la organización y 
a la sociedad; desarrollar la crea-
tividad, la iniciativa y el espíritu 
emprendedor; conocer y poner 
en valor el patrimonio cultural, 
tanto material como inmaterial; 
y manejar los recursos de las TIC 
para la adquisición y difusión de 
conocimiento”.

Viene de la página 24
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sencial y semipresencial) en la Facul-
tad de Humanidades del campus de 
Lugo. Miguel González Pereira, coor-
dinador del grado en Gestión Cultu-
ral de la Universidad de Santiago de 
Compostela, señala: “El título com-
bina la formación en distintos ámbi-
tos humanísticos con conocimientos 
relacionados con las áreas de comu-
nicación, digitalización, economía y 
derecho, para formar gestores cultu-
rales capaces de proyectar los cono-
cimientos humanísticos para la ges-
tión y conservación del patrimonio y 
para el diseño y difusión de proyectos 
culturales”.

Teniendo en cuenta que cerca de 
un 4% del empleo en España está re-
lacionado con el sector cultural y que 
las previsiones de las instituciones eu-
ropeas señalan un importante creci-
miento en los próximos años, “sus sa-
lidas laborales, que tienen un decidi-
do perfil profesionalizante, son claras. 
Además, el grado tiene una asignatura 
obligatoria de prácticas externas pa-
ra propiciar la inmersión del alumna-
do en el mundo profesional”, afirma 
 González Pereira.

Vista de los 
tapices de la 
galería del 
Palacio Real,  
en Madrid. 






	P01
	P2-3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24
	P25
	P26
	P27
	P28

