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La ensefianza
bilingiie alcanza
sSlo a 16 de cada
100 escolares

Este curso escolar contar 14
centros m is que dar n sus
clases en dos idiomas, 188 de
los 900 de toda la provincia

I,,IlG UEL RUIZ ARANDA / Sevilla
$61o el 16°/o de los nifios y j6venes
de la provincla de Sevilla recibir~.n
este curso enseflanza en dos idio-
mas. De los 900 centros educafivos
que hay, 188 impartir~in sus leccio-
nes en dos idiomas, 1o que supone
que el 20% de los centros. En ellos,
ademhs de la lengua espafiola, se
estudia en un segundo idioma, en la
mayor parte de los casos el ingl6s.
Asi lo denunci6 ayer el parlamenta-
fio del PP por Sevilla Rafael Salas.

El problema en la educaci6n pfi-
blica es afin mayor, segfln el PP. E1
abandono y el fracaso escolar en la
educaci6n secundaria esti~ crecien-
do a pasos agigantados, con un
30% de j6venes que dejan las aulas

2.000 alumnos se
han quedado sin
plaza en formaci6n
profesional bfisica

antes de finalizar sus estudios y un
26% de estudiantes que no pueden
superarlos.

~(Susana Diaz es una mhquina de
hacer ’ninis’~, denunci6 ayer Salas,
que seflal6 que para la presidenta
de la Junta hay sevillanos que son
VIPS y otros que son de segunda,
ya que, a su juicio, cada vez se acre-
cientan m~s las desigualdades y las
discriminaciones, con j6venes que
asisten a centros en (~condiciones
6ptimas~), con ((buena oferta educa-

tiva~), y otros que acuden a colegios
e institutos <(obsoletos~ y con una
oferta (dnadecuada y pobre)>.

Segfin denunci6 el Partido Popu-
lar, la mayor parte de ins infraes-
tmcturas de la provincia presentan
defectos y problemas, puesto que
se ha pmducido tuna calda de las in-
versiones brutal, y pot ese mofivo la
Junta de Andalucia no provinciali-
za los datos obtenidos en educa-
ci6n.

~(~,No ser~ que no quieren decir 
qu6 se destinan los mis de cinco
millones previstos en obras porque
no se va a invertir ese dinero como
ocurre aflo tras aflo%, cuestion6
Salas, que afirm6 que pueblos co-
mo Utrera, Mairena del Alcor o
Castilleja de la Cuesta necesitan
mejoras urgentes en sus colegios e
institutos.

La Formaci6n Profesional tam-
bi6n seve muy perjudicada en este
nuevo curso, segfin las previsiones
del PP Se ha disminuido el nfimem
de ciclos formativos impartidos, pa-
sando de 282 a 276 en grado medio,
mientras queen grado superior hay
cinco menos, situfindose en los 200,
explic6 Rafael Salas, que recalc5
queen la formaci6n profesional b~i-
sica 2.000 alumnos sevillanos se
quedarfin sin cursar, ya que no hay
plazas.

Ademis, el PP denunci6 mils de-
ficiencias en el funcionamiento nor-
mal de los centros. Para el curso
2014/2015 habri 400 profesores
menos, segfin CCOO, y 250 segfin
el CS1E, pot 1o que el parlamentario
asegur6 que ((no s61o nosotros 

El rector de la Hispalense y la comisionada del Poligono Sur. / CONCHITINA

Pr cticas en el Poligono Sur
Se’~illa

El rector de la Universidad de
Sevilla, Antonio Ramirez de
Arellano, y la comisionada pa-
ra el Poligono Sur, Maria del
Mar Gonzfilez, firmaron ayer
un convenio para eolaborar en
el desarrollo del Plan Integral
del barrio, a trav6s de proyec-
tos de investigaci6n del perso-
nal docente de la Universidad

de Sevilla, asi como a alumna-
do en prficticas y a voluntaria-
do de esta instituci6n. Se trata
de una oportunidad para que
estudiantes de cualquier espe-
cialidad se acerquen a la com-
pleja realidad del Poligono
Sur, ((un barrio que necesita es-
fuerzos para lograr su norma-
lizaci6n desde todos los entor-
nos t6cnicos y profesionales~.

hemos dicho)). Ademis, segfin Sa-
las, la Junta tiene impagos con los
colegios de infantil y prlmaria, a los
que *(s61o se le ha pagado uno de
los tres pagos pendientes)), mien-
tras que a cada uno de los insfitutos
se le adeudan 30.000 euros.

La gratuidad de los libros ha sido
un tema en el que tambi6n han he-
cho hincapi6 los populares. Segnin
el parlamentario Salas, los libros
del tercer ciclo, quinto y sexto de

pfimaria, acumulan ya seis afios sin
renovarse. Ademis de la ensefian-
za obligatoria, la ensefianza musi-
cal de la provincia tambi6n estfi
~muy perjudicada~>, puesto que el
PP recuerda que el Conservatofio
Crist6bal de Morales, donde estu-
dian mis de 1.000 seviUanos, sigue
esperando actuaciones de mejora,
algo que para el parlamentario es
~am simbolo m~s de la falta de pala-
bra de la Junta,s.
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CONVENIO

Estudiantes e
investigadores
de la Hispalense
har n proyectos
en el Poligono Sur

SEVILLA

E1 rector de la Universidad de
Sevilla, Antonio Ramirez de
Arellano, y la comisionada pa-
ra el Polfgono Sur, Marfa del
Mar Gonzfdez, hart firmado un
convenio para colaborar en el
desarrollo del Plan Integral pa-
ra la mejora de esta zona de la
ciudad, mediante el cual la zo-
na acoger~i proyectos de inves-
tigaci6n del personal docente
e investigador de la Universi-
dad de Sevilla, asf como a
alumnado en przicticas y a vo-
luntariado de esta instituci6n
en gtmbitos variados urbanisfi-
cos, educativos, sanitarios, cul-
turales.

Segtin un comunicado de la
Hispalense, el convenio da ofl-
cialidad a una colaboraci6n
que comenz6 hace afios de for-
ma puntual, si bien amplfa los
funbitos en los que los univer-
sitarios colabora~n con profe-
sionales que ya trabajan en el
barrio. HaSta ahora se han ini-
ciado experiencias de este tipo
en educaci6n pero ahora se ex-
tender~i a la intervenci6n so-
cial o el urbanismo. Tambi6n,
se impulsan programas de vo-

Colaborarztn
en proyectos
de urbanismo,
educaci6n y sanidad

luntariado con los que contri-
buir a la mejora del barrio y al
conocimiento mutuo dei Polf-
gono Sur con el resto de Sex, i-
lia, entre los que se baraja el
acompafiamiento a personas
mayores o en situaci6n de de-
pendencia, o la colaboraci6n
en el apoyo educativo

Este convenio marco nace
de la voltmtad de ambas enti-
dades de acercar la realidad del
Polfgono Sur al (nnbito univer-
sitario, respondiendo al objefi-
vodel Plan Integral del barrio
que aboga por ~romper las ha-
tteras que afslan y estigmati-
zan al barrio e integrarlo en la
normalidad de la ciudad~.

Para los universitarios, el
convenio es una oportunidad
de conocer la zona y hacer
pr~cticas en disfintos ~tmbitos
de sus especialidades, contri-
buyendo a la tr.ansformaci6n
social del barrio, adaptando el
funcionamiento de servicios
pfiblicos y entidades alas cir-
cunstancias especfiicas del ve-
c’mdario.

El convenio ampara cola-
boraciones especfficas entre
centros, departamentos, per-
sonal docente e investigador o
estudiantes de la Universidad
de Sevilla y la Oficina de la Co-
misionada para proyectos de
investigaci6n que permitan
disponer de un conocimiento
m~s preciso del Polfgono Sur.
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J. GALIANA 
Un momento del acto de recibimiento, ayer en la UPO

ABC 
El acto de la Hispalense tuvo lugar en la ETS de Ingeniería

ABC 

SEVILLA 

La Universidad de Sevilla y la Pa-
blo de Olavide (UPO) han cele-
brado sendos actos de bienveni-
da para recibir a sus alumnos ex-
tranjeros. En la Hispalense, 1.175  
jóvenes estudiarán en sus aulas 
en este primer cuatrimestre o el 
curso completo. El programa 
Erasmus es el que continúa co-

sechando más éxito. Por países, 
Italia es el que más estudiantes 
envía (346), seguido de Alemania 
(158) y Brasil (137), mientras que  
la Facultad de Filología es el cen-
tro que más alumnos foráneos 
acoge (225).  

Por su parte, el rector de la  
UPO, Vicente Guzmán, dio ayer 
la bienvenida a los más de 700 
estudiantes extranjeros de los 
programas de movilidad inter-
nacional y de estudios hispáni-
cos que se incorporan a las au-
las. Procedentes de 32 países de 
los cinco continentes, la mayo-
ría son beneficiarios del progra-
ma Erasmus, destacando por nú-
mero los de Italia y Francia.

Casi 2.000 estudiantes 
foráneos llegan a la 
UPO y la Hispalense
∑ La Facultad de 

Filología es el centro 
con más alumnos 
extranjeros

ABC 
ola, ayer en la entrada del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes)

pues tenemos en marcha 15 grados, 
entre sencillos y dobles, y están en pro-
ceso de verificación o elaboración otros 
seis, cinco de ellos de Ingeniería». 

Destacó también el incremento de 
la producción científica en el último 
curso, «lo que nos llevará a estar en el 
Ranking Scimago en una próxima edi-
ción», dijo, al tiempo que  se refirió al 
convenio firmado con Loyola Univer-
sity Chicago, con la que «estamos cons-
truyendo —explicó— el concepto de Uni-
versidad Global que va mucho más allá 
de la Universidad internacional o de la 
internacionalización de una universi-
dad, porque creemos que el futuro es 
integrar universidades de dos o varios 
espacios universitarios y hacer de sus 
programas títulos con reconocimien-

to oficial en casi todo el mundo».  
El ingeniero Manuel Doblaré, di-

rector científico y CEO del Instituto 
de Investigación Loyola-Abengoa Re-
search, fue el encargado de impartir 
la lección inaugural del curso 2014-
2015. Doblaré reflexionó sobre la im-
portancia de la ciencia y la tecnolo-
gía en la sociedad postmoderna ac-
tual. 

El secretario general de la Loyola 
Andalucía, Pedro Pablo Pérez, pre-
sentó, por su parte, la memoria de las 
actividades desarrolladas en el pri-
mer curso de esta institución, el 2013-
2014, en el que la cifra total de alum-
nado matriculado en los estudios im-
partidos, tanto en grado como en 
posgrado, ascendió a 1.929.

Contra la exclusión 
en el Polígono Sur 
El rector de la Universidad de 
Sevilla, Antonio Ramírez de 
Arellano, y la comisionada para 
el Polígono Sur, María del Mar 
González, firmaron ayer un 
convenio para colaborar en el 
desarrollo del Plan Integral para 
la mejora de esta zona de la 
ciudad, que acogerá proyectos 
de investigación del personal 
docente e investigador de la 
Hispalense, así como a alumna-
do en prácticas y a voluntariado 

de esta institución. De esta 
manera, el convenio da oficiali-
dad a una colaboración que 
comenzó hace años de forma 
puntual y que se ha mantenido 
en el tiempo. 
Este acuerdo marco responde a 
una premisa del Plan Integral 
para la regeneración de esta 
zona en riesgo de exclusión, que 
aboga por «romper las barreras 
que aíslan y estigmatizan al 
barrio e integrarlo en la norma-
lidad de la ciudad de Sevilla, de 
la que su Universidad es una de 
las principales instituciones».   

ABC SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEVILLA 25abcdesevilla.es/sevilla
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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

US y Comisionado firman un acuerdo para que

estudiantes hagan prácticas e investiguen en

Polígono Sur

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, y la comisionada para el
Polígono Sur, María del Mar González, han firmado un convenio para colaborar en el desarrollo del Plan
Integral para la mejora de esta zona de la ciudad, mediante el cual la zona acogerá proyectos de
investigación del personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla, así como a alumnado en
prácticas y a voluntariado de esta institución.

   Según informa la US en una nota, el convenio da oficialidad a una colaboración que comenzó hace años de
forma puntual, que se ha mantenido en el tiempo y a la que en esta nueva etapa se pretende dar mayor
impulso.

   Este convenio marco nace de la voluntad de ambas entidades de acercar la realidad del Polígono Sur al
ámbito universitario, respondiendo a una premisa del Plan Integral para la regeneración de esta zona en
riesgo de exclusión, que aboga por "romper las barreras que aíslan y estigmatizan al barrio e integrarlo en la
normalidad de la ciudad de Sevilla, de la que su Universidad es una de las principales instituciones".

   En sentido inverso, el convenio marco se dibuja como una oportunidad para que estudiantes de cualquier
especialidad, futuros profesionales de todos los ámbitos, se acerquen a la compleja realidad del Polígono Sur,
"un barrio que necesita esfuerzos para lograr su normalización desde todos los entornos técnicos y
profesionales". Además, permitirá al alumnado conocer, durante su periodo de formación, las buenas
prácticas con las que el Plan Integral intenta impulsar la transformación social del barrio, adaptando el
funcionamiento de servicios públicos y entidades a las circunstancias específicas del vecindario.

   Este convenio marco ampara colaboraciones específicas entre centros, departamentos, personal docente e
investigador o estudiantes de la Universidad de Sevilla y la Oficina de la Comisionada. De esta forma, tienen
cabida proyectos de investigación en distintos ámbitos (urbanísticos, educativos, sanitarios, culturales) que
permitan disponer de un conocimiento más preciso sobre el barrio y su evolución o contribuyan a su mejora,
en la línea de algunos ya desarrollados, como las investigaciones sobre agricultura ecológica que han servido
para poner en marcha los huertos ecológicos.

   Está previsto que también se realicen prácticas en las que estudiantes universitarios colaboren con
profesionales que trabajan en el barrio en ámbitos como la educación, donde ya se han iniciado experiencias
de este tipo, o en otros nuevos como la intervención social o el urbanismo.

   También, se impulsan programas de voluntariado con los que contribuir a la mejora del barrio y al
conocimiento mutuo del Polígono Sur con el resto de Sevilla, entre los que se baraja el acompañamiento a
personas mayores o en situación de dependencia, o la colaboración en el apoyo educativo, sin descartar
otros que enlazarán con nuevos propósitos del Plan Integral, como los culturales.

© 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Los profesionales que trabajan en
los dos puntos de información y
registro de las voluntades vitales
anticipadas abiertos en los hospi-
tales universitarios Virgen Maca-
rena y Virgen del Rocío atendie-
ron ya a más de un centenar de
personas, que se acercaron a co-
nocer el servicio o a dejar por es-
crito su testamento vital.

En una nota, la Junta de Anda-
lucía informó que el Hospital Vir-
gen Macarena tiene su registro en
la planta baja, en el despacho de
Atención a la Ciudadanía, y abre
los lunes y miércoles de 11:00 a
13:00. En el caso del Hospital Vir-
gen del Rocío se encuentra en la
primera planta del Edificio de Go-
bierno, en el despacho de Aten-
ción a la Ciudadanía.

La atención se presta los mar-
tes y jueves en el mismo hora-
rio, aunque en ambos centros se
prevé ampliar el servicio a fin de
satisfacer los valores plantea-
dos en este derecho sanitario
ofertado a todos los andaluces,
señaló Carmen Martín, respon-

sable de Atención a la Ciudada-
nía. Por este motivo, los profe-
sionales se desplazan también a
las habitaciones de los pacien-
tes ingresados que deseen tam-
bién dejar por escrito sus volun-
tades vitales. Al igual que el res-
to de la población, han de pedir
cita previa a través del teléfono
de Salud Responde (902 505
060) o bien solicitarlo a través
de la página web de la Conseje-
ría de Igualdad, Salud y Políti-
cas Sociales www.juntadeanda-
lucia.es/salud.

El perfil del ciudadano que
durante el primer semestre de
este año se acercó a esta unidad
es el de una mujer de mediana
edad. En total, más de la mitad
de las personas que se acerca-
ron a pedir información termi-
naron por registrar sus volunta-
des (66 en total). De ellas, 30
fueron hombres y 36 mujeres.
Por edad, sólo cinco tenían me-
nos de 30 años, diez tenían en-
tre 30 y 40 años y 23 entre 40 y
50 años, siendo este tramo el
más numeroso. El resto tenían
entre 50 y 80 años.

Más de 60
personas dejan
por escrito su
testamento vital
● Una mujer de mediana edad, el perfil de la

persona que se acerca a los puntos de atención

abiertos en el Virgen del Rocío y el Macarena

Una serie de éxito de la que se rue-
dan capítulos de la trama final de
su tercera temporada en Sevilla.
Ayer le tocó el turno a la Plaza de
España, donde numerosos niños se
amotinaron acompañados por sus
padres junto a la cancela de entra-
da al Parque de María Luisa (en la
imagen) por la Glorieta del Cid para
observar la filmación de la serie de
Disney Violetta, protagonizada por
Martina Stoessel (que no se encon-
traba presente). Las grabaciones
durarán dos semanas y se han usa-
do ya las siguientes localizaciones:
la calle María Padilla esquina con
Palos de la Frontera, San Fernando
(fachada del Rectorado), Puerta de
Jerez, Plaza de San Francisco, Ál-
varez Quintero, Plaza Virgen de los
Reyes, Plaza del Triunfo, Alemanes,
Miguel de Mañara, Santo Tomás y
Fray Ceferino González. El espectá-
culo de Disney Violetta Live recala-
rá los días 17 y 18 de enero en el
Palacio de Deportes San Pablo.

Revuelo infantil
en el rodaje
de ‘Violetta’

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Loyola Andalucía abre su curso con la
premisa de ser un “ágora abierta”
EDUCACIÓN. La Universidad Loyola Andalucía inauguró ayer su cur-
so académico 2014-2015 con un acto solemne que fue presidido por
el rector de la institución, Gabriel Pérez Alcalá (en la imagen), que
en su discurso dejó clara la premisa de convertir la sede jesuita en
un “ágora abierta en la que se discutan libre, serena y razonadamen-
te los problemas y debates que nuestra sociedad tiene planteados”,
siempre bajo la “ignaciana” actitud de “permanente exigencia”.

Dos mil estudiantes
se presentarán a la
selectividad en la US
EDUCACIÓN. Un total de 2.208
estudiantes de Bachillerato
realizarán la convocatoria
extraordinaria de la Prueba
de Acceso a la Universidad o
PAU (Selectividad) del 16 al
18 de septiembre en la Uni-
versidad de Sevilla (US). De
ellos, 1.246 están matricula-
dos para realizar las fases ge-
neral y específica, 788 solo la
específica y 174 solo la gene-
ral. Divididos por los estudios
previos realizados, los matri-
culados con título de Bachi-
llerato son 2.107, mientras
que los restantes 101 acredi-
tan título de Ciclo Formativo
de Grado Superior.

La Olavide comienza
las clases el lunes con
más de 12.000 alumnos
EDUCACIÓN. La Universidad
Pablo de Olavide (UPO) alber-
gará el comienzo oficial de sus
clases a partir del lunes: más
de 12.000 estudiantes comen-
zarán a llenar las aulas de la
universidad para cursar uno
de los 32 grados que oferta la
sede académica. La institu-
ción oferta un total de 21 gra-
dos, diez dobles grados y un
grado internacional para este
curso. La oferta académica de
la UPO se caracteriza por sus
dobles grados, que permiten
titularse en dos carreras en un
tiempo sensiblemente menor
que si se cursaran por separa-
do, y por haber sido la prime-
ra universidad andaluza en
implantar grados en inglés,
concretamente en la Facultad
de Ciencias Empresariales.

EN BREVE

M. G.
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I.a US eomminar~ a 2.208
estudlard~es en septlembre
Un total de 2.208 estudiantes har~n
Seleetividad del 16 al ~.8 de sep-
tJembre. De ellos, 1.246 est~n matY~
culados para realizar las rases gene-
ral y especifica, 788 s61o la especifl
ca y ~.74 s61o la general.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

56000

7907

Diario

84 CM² - 10%

179 €

46

España

13 Septiembre, 2014



Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

La US realiza la convocatoria extraordinaria de

Selectividad a 2.208 estudiantes

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 2.208 estudiantes de Bachillerato realizarán la convocatoria extraordinaria de la Prueba de
Acceso a la Universidad o PAU (Selectividad) del 16 al 18 de septiembre en la Universidad de Sevilla (US).
De ellos, 1.246 están matriculados para realizar las fases general y específica, 788 solo la específica y 174
solo la general.

   Divididos por los estudios previos realizados, los matriculados con título de Bachillerato son 2.107,
mientras que los restantes 101 acreditan título de Ciclo Formativo de Grado Superior, Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, ha manifestado la Hispalense en un comunicado.

   Estos más de 2.200 estudiantes realizarán los exámenes repartidos en cinco sedes --una de ellas reservada
para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo--: ETS de Ingeniería Informática (dos sedes),
ETS de Ingeniería, Facultad de Matemáticas y CES Cardenal Espínola CEU (Bormujos).

   Para que las pruebas transcurran con normalidad, la Universidad de Sevilla destina más de 300 personas a
su organización entre miembros de la comisión coordinadora universitaria, responsables y secretarios de
sedes, vocales correctores, de centro y de apoyo, así como el personal de administración y servicios
destinado a apoyo de las sedes, secretariado de acceso, servicio de alumnos y servicio de prevención de
riesgos laborales.
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J. GALIANA 
Un momento del acto de recibimiento, ayer en la UPO

ABC 
El acto de la Hispalense tuvo lugar en la ETS de Ingeniería

ABC 

SEVILLA 

La Universidad de Sevilla y la Pa-
blo de Olavide (UPO) han cele-
brado sendos actos de bienveni-
da para recibir a sus alumnos ex-
tranjeros. En la Hispalense, 1.175  
jóvenes estudiarán en sus aulas 
en este primer cuatrimestre o el 
curso completo. El programa 
Erasmus es el que continúa co-

sechando más éxito. Por países, 
Italia es el que más estudiantes 
envía (346), seguido de Alemania 
(158) y Brasil (137), mientras que  
la Facultad de Filología es el cen-
tro que más alumnos foráneos 
acoge (225).  

Por su parte, el rector de la  
UPO, Vicente Guzmán, dio ayer 
la bienvenida a los más de 700 
estudiantes extranjeros de los 
programas de movilidad inter-
nacional y de estudios hispáni-
cos que se incorporan a las au-
las. Procedentes de 32 países de 
los cinco continentes, la mayo-
ría son beneficiarios del progra-
ma Erasmus, destacando por nú-
mero los de Italia y Francia.

Casi 2.000 estudiantes 
foráneos llegan a la 
UPO y la Hispalense
∑ La Facultad de 

Filología es el centro 
con más alumnos 
extranjeros

ABC 
ola, ayer en la entrada del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes)

pues tenemos en marcha 15 grados, 
entre sencillos y dobles, y están en pro-
ceso de verificación o elaboración otros 
seis, cinco de ellos de Ingeniería». 

Destacó también el incremento de 
la producción científica en el último 
curso, «lo que nos llevará a estar en el 
Ranking Scimago en una próxima edi-
ción», dijo, al tiempo que  se refirió al 
convenio firmado con Loyola Univer-
sity Chicago, con la que «estamos cons-
truyendo —explicó— el concepto de Uni-
versidad Global que va mucho más allá 
de la Universidad internacional o de la 
internacionalización de una universi-
dad, porque creemos que el futuro es 
integrar universidades de dos o varios 
espacios universitarios y hacer de sus 
programas títulos con reconocimien-

to oficial en casi todo el mundo».  
El ingeniero Manuel Doblaré, di-

rector científico y CEO del Instituto 
de Investigación Loyola-Abengoa Re-
search, fue el encargado de impartir 
la lección inaugural del curso 2014-
2015. Doblaré reflexionó sobre la im-
portancia de la ciencia y la tecnolo-
gía en la sociedad postmoderna ac-
tual. 

El secretario general de la Loyola 
Andalucía, Pedro Pablo Pérez, pre-
sentó, por su parte, la memoria de las 
actividades desarrolladas en el pri-
mer curso de esta institución, el 2013-
2014, en el que la cifra total de alum-
nado matriculado en los estudios im-
partidos, tanto en grado como en 
posgrado, ascendió a 1.929.

Contra la exclusión 
en el Polígono Sur 
El rector de la Universidad de 
Sevilla, Antonio Ramírez de 
Arellano, y la comisionada para 
el Polígono Sur, María del Mar 
González, firmaron ayer un 
convenio para colaborar en el 
desarrollo del Plan Integral para 
la mejora de esta zona de la 
ciudad, que acogerá proyectos 
de investigación del personal 
docente e investigador de la 
Hispalense, así como a alumna-
do en prácticas y a voluntariado 

de esta institución. De esta 
manera, el convenio da oficiali-
dad a una colaboración que 
comenzó hace años de forma 
puntual y que se ha mantenido 
en el tiempo. 
Este acuerdo marco responde a 
una premisa del Plan Integral 
para la regeneración de esta 
zona en riesgo de exclusión, que 
aboga por «romper las barreras 
que aíslan y estigmatizan al 
barrio e integrarlo en la norma-
lidad de la ciudad de Sevilla, de 
la que su Universidad es una de 
las principales instituciones».   
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Redacción

El fármaco experimental ninteda-
nib provoca, en combinación con
la quimioterapia estándar con pa-
clitaxel, una remisión total de los
tumores en un 50% de las pacien-
tes de cáncer de mama temprano
tipo HER-2-negativo, el tipo más
frecuente de cáncer de mama.

Estas son las conclusiones de un
estudio clínico en fase I promovi-
do por el propio Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) a través de la Unidad de
Investigación Clínica de Cáncer de
Mama. El estudio lo recoge hoy la
edición impresa de la revista Bri-
tish Journal of Cancer. Según expli-
ca Miguel Ángel Quintela, jefe de

la unidad del CNIO, “la combina-
ción de los fármacos ha resultado
ser un éxito, puesto que ha demos-
trado ser totalmente segura y ha
arrojado unas tasas de curación
completa del 50%, el doble de la
obtenida solo con la terapia están-
dar con paclitaxel”.

El ensayo ha incluido una de-
cena de pacientes de cáncer de
mama HER2–negativo, todas
ellas en estadíos tempranos de la
enfermedad. A la vista de los re-
sultados, la institución ya ha
puesto en marcha un estudio clí-
nico a gran escala en fase II para
validar el trabajo en un mayor
número de pacientes. Los resul-
tados, incluidos el estudio de bio-
marcadores que posibilitará la

personalización terapéutica, se
esperan para principios del 2015.

En paralelo, el mismo equipo
acaba de completar un segundo
ensayo clínico en fase I con un
fármaco de la misma familia, el
dovitinib, en pacientes metastá-
sicos de distinto origen como
mama, colon o pulmón. El estu-
dio, todavía preliminar, indica
que los pacientes con una va-
riante específica en el gen RET
–un protooncogén o gen impul-
sor de tumores; variante
G2071A– podrían ser más sensi-
bles al fármaco. El trabajo se pu-
blica en la revista Molecular On-
cology.

A juicio de Quintela, y si se
confirman estos datos, esta va-
riante genética, presente en un
15% de la población caucásica,
se podría utilizar como biomar-
cador para seleccionar de forma
sólida y a bajo coste –tan solo 6
euros– aquellos pacientes candi-
datos a recibir el fármaco.

Un medicamento en estudio
logra la remisión en el 50%
de casos de cáncer de mama

NORWOOD ABBEY / AFP

El proyecto ya trabaja en la segunda fase del ensayo.

● La investigación del Centro Nacional de

Investigaciones Oncológicas se centra en

los casos denominados HER–2 negativo

M. G.

CÁNCER. El director del Grupo
de Investigación Fisiopatología
de Células Madre Neurales de
la Universidad de Sevilla, el
Doctor Ricardo Pardal Redon-
do, trabaja un proyecto contra

el cáncer infantil en el que está es-
tudiando el comportamiento de
un grupo de células presentes en
los Neuroblastomas infantiles, que
son las células madre cancerosas
del Neuroblastoma. El proyecto

está financiado por la Asociación
Española Contra el Cáncer y en el
colaboran profesionales de Onco-
logía Pediátrica, Cirugía Pediátri-
ca, y Anatomía Patológica del Hos-
pital Virgen del Rocío de Sevilla.

EN BREVE

Estudian los mecanismos de los neuroblastomas

Describen nuevos
riesgos del abuso
de benzodiazepinas
DEMENCIAS. El 50% de las perso-
nas adultas toma benzodiazepi-
nas para combatir la ansiedad o
los problemas de sueño. Un tra-
bajo publicado en British Medical
Journal conecta este tratamiento
a largo plazo con el alzhéimer.
Para paliar dicha relación, los in-
vestigadores apuntan que la tera-
pia debe “ser lo más corta posi-
ble”. “El tratamiento injustifica-
do a largo plazo debe ser consi-
derado un problema de salud pú-
blica”, advierte Sophie Billioti de
Gage, de la Universidad de Bur-
deos, Francia).

El apoyo social es
fundamental para
hacer frente al autismo
PACIENTES. Lo que más influye en
la calidad de vida de los padres y
madres de niños con trastorno del
espectro de autismo es su forma de
percibir la situación, según un es-
tudio de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y publi-
cado en Journal of Intellectual Di-
sability Research. A través de una
aproximación global, analizando
los factores que influyen en el bie-
nestar y la calidad de vida familiar
de 118 padres y madres de hijos
con el trastorno, las investigadoras
han descubierto que el factor más
influyente es la capacidad de en-
contrar sentido a su situación.

Jornadas dedicadas
a personas con la
enfermedad de Crohn
ACTIVIDADES. La Confedera-
ción de asociaciones de enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcero-
sa de España organiza las Jor-
nadas de Jóvenes dirigidas a jó-
venes con la enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerosa. El ob-
jetivo de estas jornadas es que
los jóvenes puedan compartir
experiencias con otras perso-
nas que padecen su misma pa-
tología y mejorar así el manejo
de su enfermedad. Además,
tendrán la oportunidad de co-
nocer más sobre la enfermedad
gracias a diferentes ponencias.

Avances en el
diagnóstico del
cáncer de próstata
TÉCNICAS. El equipo de urólo-
gos del Instituto de Cirugía
Urológica Avanzada, ha pro-
bado por primera vez en Espa-
ña, una nueva técnica para el
diagnóstico del cáncer de
próstata que mejora la preci-
sión en más del doble (del
40% al 90%) y reduce el ries-
go de sepsis en un 300%. Se
trata del mapeo prostático
transperineal, que combina la
resonancia magnética multi-
paramétrica de 3 Tesla, con el
sistema Biopsee de fusión de
imágenes RMN–ECO transrec-
tal y la biopsia transperineal.

◗ FÁRMACOS
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SEVILLA

Cómo alargar la vida útil de los alimentos
envasados
ABCABCDESEVILLA / SEVILLA

Día 13/09/2014 - 08.21h

Expertos en toxicología de la Universidad de Sevilla han encontrado la clave

ABC

La Universidad de Sevilla y el Itene trabajan para buscar envases que permitan alargar la vida de los
alimentos

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) está colaborando con un grupo de

expertos de Toxicología de la Universidad de Sevilla (US) en el desarrollo de envases en los que se

usan nanoarcillas para aumentar la vida útil de los alimentos envasados.

Para ello, ambas entidades están trabajando con arcillas modificadas de las que se pretende obtener un

material nanocompuesto con propiedades más resistentes. Gracias a estas nanoarcillas se podrían

mejorar las propiedades térmicas de los envases y hacer de barrera, de tal manera que se evitaría que el

oxígeno traspase el plástico llegando al alimento y estropeándolo.

Este proyecto desarrollaría novedosos envases que alargarían la vida útil de los alimentos envasados,

con lo que se podría disminuir la cantidad de alimentos que diariamente terminan en la basura por estar en

mal estado.

Los investigadores están analizando estos nuevos materiales para asegurarse de que no tienen ningún

riesgo para la salud y están comprobando que al añadir las arcillas al material del envase, la permeabilidad a

gases como el oxígeno se ve notablemente disminuido, ya que este hecho es el que retrasará el proceso de

oxidación en alimentos grasos como la carne, culpables de la producción de sustancias tóxicas para el

Cómo alargar la vida útil de los alimentos envasados - ABC de Sevilla http://sevilla.abc.es/sevilla/20140913/sevi-alargar-vida-alimentos-20...

1 de 2 15/09/2014 8:14

usuario
Resaltado



Consulta toda la 
programación de TV

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

organismo, aportando además un incremento de la vida útil del alimento y de la seguridad

alimentaria.

La investigadora principal de este proyecto, la profesora de la Facultad de Farmacia Ángeles Mencía Jos

Gallego, explica que el desarrollo tecnológico se lleva a cabo por el equipo de la doctora Susana Aucejo

en las instalaciones de Itene en Valencia, mientras que los estudios toxicológicos de las muestras se hacen

en los laboratorios de los Servicios Generales de Investigación de Biología, Microscopía y Microanálisis

ubicados en los centros de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius y

Citius Celestino Mutis) en el campus de Reina Mercedes.
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Expansión. Valencia 
La Comunidad Valenciana 
mantiene su liderazgo en la 
exportación de muebles y, 
entre los meses de enero a ju-
nio, la exportación del mue-
ble fabricado en la región cre-
ció  un 15,5% con respecto al 
primer semestre del año an-
terior, según datos de la pa-
tronal Anieme.  

A nivel nacional la exporta-
ción de muebles se ha mode-
rado en este primer semestre 
del año, con un ligero creci-
miento de 1,7%.  

Durante el primer semes-
tre de 2014, las ventas al exte-
rior del mueble fabricado en 

la Comunidad Valenciana 
han alcanzado la cifra de 206 
millones de euros. En este 
mismo periodo, la región im-
portó muebles por valor de 
136,2 millones de euros, cifra 
que representa un aumento 
de 29,9% sobre el año pasado. 

El principal destino del 
mueble fabricado en la región 
siguen siendo los países  de la 
Unión Europea –suponen 

más de la mitad de las ventas 
internacionales–, en especial 
Francia, donde se adquirió el 
30,7% del total exportado 
desde la autonomía. Le sigue 
a cierta distancia Reino Uni-
do, que representó el 8,6 por 
ciento. El tercero es Alema-
nia, con el 6,5% de las expor-
taciones. 

Anieme puntualiza que, en 
el caso de Portugal, con el 
5,4% de las exportaciones 
tras crecer un 67%,  una parte 
de sus importaciones va des-
tinada a proyectos en Angola, 
antigua colonia con la que 
mantiene estrecha relación 
comercial.

La Oami genera 323 millones 
de actividad y 21,5 de inversión
IMPACTO ECONÓMICO/ La Oficina Europea aportó más de 184 millones al PIB de la 
región en 2013, un 26% más que hace cinco años, y permitió crear 2.700 empleos.

La exportación de muebles  
crece un 15,5% hasta junio

Mª José Cruz. Alicante 
Tener en Alicante la sede de la 
Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (Oami), que 
gestiona el registro de las 
marcas y modelos de la Unión 
Europea, tiene una incidencia 
notable en la economía de la 
Comunidad Valenciana. En 
2013, esa institución generó 
un impacto sobre la produc-
ción de la región cercano a los 
323 millones de euros, lo que 
representa una aportación 
global al PIB de más de 184 
millones, según un informe 
de la Cámara de Comercio de 
Alicante. 

Estas cifras suponen un 
26% más que en 2009, último 
año en que la entidad cuantifi-
có el impacto económico tan-
to de su actividad corriente 
sobre el sistema productivo, 
como sobre la inversión y el 
empleo. Desde entonces, la 
Euroagencia –que cumple 
ahora veinte años– ha seguido 
una trayectoria alcista, con un 
43% más de inversión y la 
creación de 2.700 puestos de 
trabajo, un 56,25% más que 
en el estudio anterior. 

De ellos, más de 2.000 per-
tenecen a la Oami, 412 tienen 
su origen en actividades jurí-
dicas especializadas, 226 es-
tán asociados a la Escuela Eu-
ropea y otros veinte están 
vinculados a eventos y con-
gresos. 

En cuanto a la inversión, la 

Antonio Campinos, presidente 
de la Oami.
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Portugal compra  
un 67% de mueble 
valenciano, en buena 
parte destinado a 
proyectos en Angola

más importante en los últi-
mos años asciende a 40 millo-
nes para ampliar su sede, un 
edificio ecológico y eficiente 
cuya construcción emplea a 
más de 400 personas.  

Pero además, la demanda 
de inversión de la Oami tuvo 
también un efecto dinamiza-
dor positivo para las empre-
sas regionales. Ascendió de 
hecho a 21,5 millones de euros 
en 2013, un multiplicador de 
inversión que alcanzó un va-
lor de 2,13 veces, superior al 

de la actividad corriente, lo 
que indica que las ramas re-
ceptoras de inversión por par-
te de la Euroagencia tienen un 
efecto de arrastre mayor que 
el conjunto del sistema pro-
ductivo de la región. 

Sectores 
El 43% de estas inversiones 
recayó en la construcción, 
aunque también tuvo una im-
portante repercusión en las 
actividades informáticas, que 
focalizaron el 29,7%, seguido 
de la fabricación de máquinas 
y elementos de oficina, y efec-
tos inducidos en actividades 
inmobiliarias y restauración. 
Creada en 1994 y con sede 
permanente en Alicante, cabe 
recordar que la totalidad de 
los ingresos de la Oami pro-

vienen de las tasas pagadas 
por el registro de marcas y di-
bujos. Desde su comienzo ha 
superado los 1,2 millones de 
solicitudes de registro de 
marcas comunitarias y las 
740.000 solicitudes de regis-
tros y modelos comunitarios. 
Asimismo, el informe presen-
tado ayer por el presidente de 
la Oami, Antonio Campinos, y 
el presidente de la Cámara de 
Alicante, José Enrique Garri-
gós, destaca el gran impacto 
social y de atracción que su-
pone en concreto para la ciu-
dad de Alicante, donde se ha 
implantado también la Escue-
la Europea, el Tribunal de 
Marcas, numerosos despa-
chos de abogados especializa-
dos y congresos sobre propie-
dad industrial. 

La región se 
mantiene en 
máximos de deuda
Expansión. Valencia 
Los datos publicados por el 
Banco de España revelan que 
el nivel de endeudamiento de 
la Comunidad Valenciana se 
mantiene een niveles máxi-
mos a cierre del segundo tri-
mestre. En esa fecha, alcan-
zaba los 34.782 millones de 
euros y representa el 35,7% 
del PIB. 

Este nivel es el más alto al-
canzado por la región en su 
historia y el segundo más alto 
de todas las comunidades 
autónomas, después de Cata-
luña. El endeudamiento se 
encuentra ahora un 1,06% 
por encima de los niveles de 
marzo y ha subido un 7,15% 
desde el cierre del pasado 
ejercicio. El incremento es 
del 16,5% sobre los niveles de 
junio de 2013. 

El incremento se atribuye a 
que la Administración valen-
ciana se ha acogido a los me-
canismos de reestructuración 
de la deuda articulados por el 
Gobierno, y que han transfor-
mado parte de la deuda co-

mercial en deuda financiera, y 
por eso lo saltos fuertes se re-
gistraron en la última parte 
del pasado año y en el primer 
trimestre de este año, que fue 
cuando se materializaron los 
últimos plazos del Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA). 

La ratio de deuda sobre 
producto interior bruto (PIB) 
es la más alta de España, co-
mo viene sucediendo prácti-
camente sin interrupción en 
la última década, al alcanzar 
el 35,7 por ciento. Le sigue 
Castilla-La Mancha, con el 
34,2 por ciento. 

En marzo, la ratio de la Co-
munidad Valenciana estaba 
en el 35,4% y hace un año se 
encontraba en el 30,6%. 

En conjunto,  la deuda de 
todas las administraciones 
públicas creció el 6,54 % en el 
segundo trimestre de este año 
y alcanzó los 1,012 billones de 
euros, lo que equivale al 98,9 
por ciento del PIB, el nivel 
más alto de la serie histórica. 

 
Pág. 19 / Deuda de la administración.

Natra revela impagos 
de un sindicado
Agencias. Valencia 
La empresa fabricante de 
chocolates Natra ha revelado 
a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
que no ha atendido las dos úl-
timas cuotas de intereses de 
su préstamo sindicado, co-
rrespondientes a julio y agos-
to, por un importe conjunto 
de 1,4 millones de euros. 

En su comunicación al 
mercado, Natra explica que 
este retraso se produce en el 
marco de las negociaciones 
que mantiene con las entida-
des financieras para ratificar 
una línea de crédito de 25 mi-
llones para financiar el circu-

lante y atender su negocio de 
cacao y chocolate. 

Según ha explicado la fir-
ma, una vez formalizada la  fi-
nanciación y de forma con-
sensuada con las entidades fi-
nancieras, se regularizará “in-
mediatamente” el cumpli-
miento de la totalidad de las 
obligaciones. 

A la vista del “avanzado” 
estado de las negociaciones, 
Natra ha confiado en obtener 
la aprobación de las entidades 
financieras de su préstamo 
sindicado a la operación de fi-
nanciación de capital circu-
lante para poder formalizar la 
misma en los próximos días.

Los precios bajan un 
0,6% en la agosto 

IPC  El índice de precios de con-
sumo bajó en agosto un 0,6% 
en la Comunidad Valenciana, 
una décima más que la media 
nacional, en  términos intera-
nuales. El acumulado del año 
baja el 1% y el descenso men-
sual es del 0,2%.  

Nanoarcillas para 
conservar alimentos  
ITENE  El Instituto Tecnológico 
del Embalaje colabora con un 
grupo de expertos de Toxicolo-
gía de la Universidad de Sevilla 
en el desarrollo de envases para 
aumentar la vida útil de los ali-
mentos. Trabajan con arcillas 
modificadas de las que se pre-
tende obtener un material con 
propiedades más resistentes.

La demanda   
de inversión recayó 
sobre todo   
en la construcción  
y la informática

EL IMPACTO DE LA OAMI EN LA ECONOMÍA REGIONAL
                                                                                             Producción                     Renta                      Empleo 
                                                                                                 (euros)                        (euros)                 (personas)

� En la actividad corriente 

Total                                                                      276.850.36           155.597.208             1.772 

Directo                                                                     183.652.705                90.501.117                 925 

Indirecto                                                                   55.051.846               35.953.615                  661 

Inducido                                                                    38.145.805               30.142.476                  187 

� En la actividad inversora 

Total                                                                      21.520.850              10.901.141                239 

Directo                                                                       10.080.781                  4.313.621                  129 

Indirecto                                                                      6.138.062                  2.397.920                    74 

Inducido                                                                     5.302.008                 4.189.599                    35 
Fuente: Oami
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Andalucía
Se comprueba que no haya riesgo para la salud

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US colabora en la
investigación de la aplicación de nanoarcilla en
envases para alargar la vida de alimentos
SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -    

   El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) está colaborando con un grupo de
expertos de Toxicología de la Universidad de Sevilla (US) en el desarrollo de envases en los que se usan
nanoarcillas para aumentar la vida útil de los alimentos envasados.

   Para ello, ambas entidades están trabajando con arcillas modificadas de las que se pretende obtener un
material nanocompuesto con propiedades más resistentes. Gracias a estas nanoarcillas se podrían mejorar las
propiedades térmicas de los envases y hacer de barrera, de tal manera que se evitaría que el oxígeno traspase
el plástico llegando al alimento y estropeándolo.

   Este proyecto desarrollaría novedosos envases que alargarían la vida útil de los alimentos envasados, con
lo que se podría disminuir la cantidad de alimentos que diariamente terminan en la basura por estar en mal
estado.

   Los investigadores están analizando estos nuevos materiales para asegurarse de que no tienen ningún
riesgo para la salud y están comprobando que al añadir las arcillas al material del envase, la permeabilidad a
gases como el oxígeno se ve notablemente disminuido, ya que este hecho es el que retrasará el proceso de
oxidación en alimentos grasos como la carne, culpables de la producción de sustancias tóxicas para el
organismo, aportando además un incremento de la vida útil del alimento y de la seguridad alimentaria.

   La investigadora principal de este proyecto, la profesora de la Facultad de Farmacia Ángeles Mencía Jos
Gallego, explica que el desarrollo tecnológico se lleva a cabo por el equipo de la doctora Susana Aucejo en
las instalaciones de Itene en Valencia, mientras que los estudios toxicológicos de las muestras se hacen en los
laboratorios de los Servicios Generales de Investigación de Biología, Microscopía y Microanálisis ubicados
en los centros de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius y Citius
Celestino Mutis) en el campus de Reina Mercedes.

© 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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Distrito Bienal 

La gran cita flamenca de 
Sevilla salta a los distritos de 
la ciudad con una atractiva 
programación que incluye 
actuaciones como la del 
centro cívico Torre del Agua 
de este miércoles, consistente 
en un concierto de Ana Real y 
Juan María Real o la de la 
plaza de la Toná del día 20, 
donde los asistentes podrán 
participar en una sesión de 
flamenco por partes.  

El centro cívico Tejar del 
Mellizo de Los Remedios 
acogerá el miércoles 24 otra 
de estas actividades colecti-
vas, mientras que al Teatro 
Virgen de los Reyes llegará el 
viernes 26. 

En Triana, uno de los 
barrios andaluces más 
vinculados a este arte, hay una 
programación permanente 
hasta diciembre que incluye 
espectáculos en Viento Sur 
Teatro, en la barriada del 
Carmen y CasaLa Teatro. Para 
el día 20 hay preparado un 
concierto de la Banda Sinfóni-
ca Municipal en la calle San 
Jacinto al mediodía.

ISABEL AGUILAR 

SEVILLA 

E
ste año Sevilla despide el 
verano a golpe de taconeo 
y se prepara para recibir al 
otoño con palmas y acor-
des de guitarra. Ayer dio 
comienzo una de las citas 

más esperadas del calendario sevillano 
y la ciudad se rendirá durante unas se-
manas a los pies de nuestro arte más 
universal. La Bienal de Flamenco llega 
dispuesta a conquistar cada rincón de 
Sevilla con un apretado programa al 
margen de los escenarios oficiales, un 
conjunto de actividades paralelas que 
van desde exposiciones hasta presenta-
ciones de libros, simposios y espectácu-
los en los diferentes distritos de la ciu-
dad.   

Con el título «Flamenco en espacios 
singulares», se presenta una serie de ac-
tuaciones abiertas al público que no de-
jarán indiferente a ningún viandante 
que se tope con ellas ni a los aficionados 
que acudan a verlas. Haciendo un gui-
ño al título de esta edición, «Fuente y 
caudal», con el que se rinde homenaje 

al desaparecido Paco de Lucía y al ál-
bum que el guitarrista editó en 1973, to-
das las actuaciones tendrán lugar o jun-
to al río o en las proximidades de algu-
na fuente de la ciudad. La plaza de la 
Virgen de los Reyes y la Puerta de Jerez 
son los dos escenarios elegidos para esta 
primera jornada de espectáculos en la 
calle, dos escenarios singulares en los 
que mostrarán su arte Cristina Hall y 
Ana Pérez y Ángeles Gabaldón y Urula-
rio, respectivamente. El primero de ellos 
es un estreno absoluto titulado «Mono-
cromo» y tendrá lugar a las seis de la tar-
de, y el segundo, con el nombre de «Del 
tirón», será un poco más tarde, a las 19:00 
horas, y es un espectáculo de improvi-
sación. 

Mañana será Alicia Márquez la que 
anime las calles de Sevilla con su taller 
de danza para todos los públicos, una 
cita que se desarrollará en la Plaza Nue-
va a partir del mediodía y supone una 
invitación a experimentar el arte flamen-
co de una manera lúdica y asequible, fue-
ra de espacios convencionales de forma-
ción. El compás del chino, Alicia Acuña, 
Juan Polvillo y Choni Compañía Flamen-
ca son otros de los artistas que partici-

Exposiciones, conferencias, proyección de 
documentales y actuaciones en la calle integran 
la programación paralela de esta cita

Más información: 
www.labienal.com

ABC 
El 5 de octubre habrá una «flashmob» en la Plaza Nueva

parán en esta programación paralela de 
la Bienal de Flamenco, además de la 
flashmob que conducirá Pastora Galván 
el domingo 5 de octubre en la Plaza Nue-
va, en la que mostrará a los asistentes 
cómo bailar bulerías trianeras.  

Con un estilo contemporáneo, el ci-
clo Flamenkeando regresa una edición 
más al Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo, donde hoy actuarán Juanito 
Makandé, Tomasito y Canijo de Jerez y 
el sábado 27 harán lo propio Manuel Mo-
lina, Diego Carrasco o El Puchero del 
Hortelano. También en este espacio se 
desarollará estos días el Laboratoio Bie-
nal junto a la Universidad Internacional 
de Andalucía dentro del ciclo «48 noches 
en la UNIA». Gero Domínguez este mar-
tes, Bulos.net & Los voluble el miércoles 
y la compañía de Marco Vargas & Chloé 
Brûlé son los artistas que participarán 
en esta punto de la ciudad. 

Exposiciones 
De las muestras que incluye esta cita fla-
menca ya pueden verse un gran núme-
ro de ellas. En el Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad de Sevilla 
(Cicus) hay una dedicada a Enrique Mo-
rente en la que se expone una selección 
de retratos inéditos del periodista y fo-
tógrafo Manuel Montaño, donde se re-
fleja la intensa vida de este revoluciona-
rio del flamenco.  

Otro de los grandes de este arte desa-
parecido recientemente, Paco de Lucía, 
también tendrá su protagonismo no sólo 
en el título de esta edición, sino en una 
exposición de fotografías, objetos perso-
nales y audiovisual sobre su vida. Es en 
el Espacio Santa Clara, donde a su vez se 
proyectará en sesión continua una en-
trevista inédita en su integridad con el 
artista, que fue realizada en 1999 por el 
equipo de vídeo de la Diputación de Cá-
diz. El genial guitarrista también será el 
centro de un simposio que se celebrará 
del 22 al 26 de este mes y en el que par-
ticiparán Juan José Téllez y Pepe de Lu-
cía, entre otros. 

Jornadas como «Flamenco, matemá-
ticas y tecnología», en el Ateneo este miér-
coles; cursos como el de guitarra flamen-
ca para profesionales, que acogerá el Ci-
cus del 22 al 26; y presentaciones de libros 
como el de José Luis Navarro («Cantes 
de las Minas»), este miércoles en el Es-
pacio Santa Clara, son algunas de las ac-
tividades que completan el programa pa-
ralelo de la Bienal, sin dejar atrás la pro-
yección de documentales sobre este arte. 
Así, «Silencio», de Remedios Malvarez, 
podrá verse el día 26 en el Cicus, y «Co-
lección de retratos», de Félix Vázquez, el 
lunes 29 en el mismo espacio. 

ABC SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ABCdeCALLE 93abcdesevilla.es/decalle
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Cristina Díaz

El 65% de la juventud andaluza
ve la realidad de forma sexista.
Así lo confirma el informe An-
dalucía Detecta, desarrollado
por la Fundación Mujeres y la
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, con la colabo-
ración de la Consejería de Edu-
cación y la Asociación Amuvi. El
número de casos de maltrato en
jóvenes crece y la cultura pa-
triarcal se mantiene reforzada
por los mitos románticos. Según
este informe, el 60% de los jóve-
nes entre 14 y 16 años conside-
ran normal que el hombre pro-
teja a la mujer, así como que el
amor lo resiste todo (53%) o
que los celos son una prueba de
amor (52%).

“Estamos dando pasos hacia
atrás. Hoy se relaciona lo agre-
sivo con lo erótico”, apunta Pao-
la Fernández, responsable del
Programa de Atención Psicoló-
gica a las Mujeres Menores de
Edad Víctimas de Violencia de
Género puesto en marcha por el
Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM). “Los libros, novelas y pe-
lículas para adolescentes eroti-
zan la violencia. Muestran el so-
metimiento y la dominación del
hombre como una prueba de
amor y les hacen creer a ellas
que tienen que enamorarse del
malo de la película, porque su
amor lo cambiará”.

Desde su creación, en no-
viembre de 2012, el Programa
de Atención Psicológica a las
Mujeres Menores de Edad Vícti-
mas de Violencia de Género
atendió en Sevilla a 27 chicas

entre 14 y 17 años, aunque sus
agresores son tanto menores co-
mo adultos. En lo que va de
2014, son 9 los nuevos casos.
“Cuando abrimos este servicio
pensamos que atenderíamos ca-
sos leves, las primeras manifes-
taciones de un maltrato psicoló-
gico o físico. Todo lo contrario.
Nos llegan chicas muy maltrata-
das y castigadas”, apunta Paola
Fernández.

Estas menores no hablan con
sus padres de las agresiones fí-
sicas o verbales que reciben de
sus parejas, sólo con sus amigas.
Agresiones que tipifican como
problemas normales de pareja:
“No ven que un pellizco, un za-
randeo, que te tiren de los pelos

o un grito es violencia de géne-
ro. Se justifican diciendo que su
chico tiene mucho carácter”.

Todas las jóvenes atendidas
hasta entonces acuden al centro
acompañadas por sus padres,
muchas de ellas obligadas. Aquí
reciben terapia individualizada
en grupo. “El objetivo principal
es reparar el daño, prevenirlas
para que no recaigan y trabajar
en valores de igualdad, así co-
mo hacerles entender que es im-
portante que denuncien a su
agresor, pero sólo el 49% lo ha-
ce”, comenta Paola Fernández.

Los padres de las víctimas
también reciben terapia. Es co-
mún que surjan sentimientos de
rabia, bloqueo y culpabilidad:

“Se sienten confundidos. No en-
tienden cómo ha llegado este
problema a su casa y no saben
cómo gestionarlo. Algunos pa-
dres, incluso, sienten cuestiona-
da su masculinidad por no ha-
ber protegido a su hija”.

Paola Fernández alerta que si
los progenitores ven un cambio
de conducta brusco en su hija, si
ya no sale con sus amigas, si só-
lo sale con su novio y si éste es
muy celoso, “ya son razones su-
ficientes para pedir ayudar”.

Por otro lado, los estudios lle-
vados a cabo por el IAM apun-
tan que las redes sociales au-
mentan la vulnerabilidad de los
adolescentes. “La popularidad
es muy importante para ellos; y

no sólo hay que alcanzarla, tam-
bién hay que mantenerla; y, pa-
ra conseguirlo, ceden a presio-
nes machistas”, señala Concha
Begines, jefa de Servicio Coor-
dinación del IAM en Sevilla.
“Poner una foto con tu familia
en Disney no consigue ningún
Me gusta, una foto en la piscina
en biquini, sí”. El cuerpo como
instrumento de éxito social.

Desde el IAM se ha lanzado
una campaña de prevención en
colaboración con Tussam
(Transportes Urbanos de Sevi-
lla, Sociedad Anónima Munici-
pal) denominada Yo doy la cara.
Así, todos los días 25 de cada
mes se emite cada 15 minutos
en el canal Bussi un spot publi-
citario protagonizado por jóve-
nes en el que se anima a los ciu-
dadanos a manifestarse en con-
tra de la violencia de género en
las redes sociales.

Del mismo modo, a partir del
3 de octubre, la Asociación de
Estudios Sociales por la Igual-
dad de la Mujer (Aesim) desa-
rrollará, en colaboración con la
Universidad de Sevilla, un taller
dirigido a estudiantes universi-
tarios sobre cómo construir re-
laciones de pareja saludables y
romper con los mitos: Las verda-
deras sombras de Grey.

Sin embargo, a nivel escolar,
Carolina Casanova, coordina-
dora del centro provincial del
IAM de Sevilla confirma que ca-
da vez hay una mayor resisten-
cia por parte de profesores y pa-
dres a la hora de llevar a cabo
programas de prevención desde
la igualdad en las escuelas:
“Consideran que el tema de la
igualdad ya está superado y, sin
embargo, siguen llevando a sus
hijas a fiestas de princesas”,
apunta Casanova. “No interpre-
tan que la igualdad es el origen,
la base para evitar la violencia
de género”. Y desmitificar.

PILAR FERNÁNDEZ

Concha Begines, Paola Fernández y Carolina Casanova, junto con dos compañeras del IAM de Sevilla.

D. S.

El 52% de los jóvenes consideran los celos como una prueba de amor, según el informe Andalucía Detecta.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER | LA INCIDENCIA SOBRE LOS MENORES

Mitos románticos de doble filo

● El IAM de Sevilla atiende en el primer semestre de 2014 a 9 chicas entre 14 y 17 años

víctimas de la violencia machista ● Sólo el 49% de las menores denuncian a su agresor
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VIVIR EN SEVILLA
Casala Teatro se
une a la Bienal
de Flamenco

PISTAS
PARA
HOY

Espectáculo La madre que
me parió, del guitarrista Paco
Fernández y su madre, Pepa Vargas.
Mercado de Triana. 23:00. 15 euros.

‘Bajo la misma
estrella’ en el
cine de las ‘setas’
Proyección silenciosa de la cinta de
Josh Boone. Plaza de la Encarnación.
3,50 euros (5 euros con el alquiler de
radio y auriculares). 22:00.

La Bienal programa
el espectáculo
‘Flamenco Sacro’
El Palacio de San Telmo acoge la
actuación de José de la Tomasa,
Manolo Franco y solistas de la
Orquesta Barroca. Entradas agotadas.

D

Dulce Rivero

Toca instruirse sobre la pista, con
el rugido de los motores como sin-
tonía. La cuenta atrás para poner a
prueba los resultados de dos años
de trabajo sin tregua llega a su rec-
ta final. Aprendizaje autodidacta,
creatividad, profesionalidad y ga-
nas son algunos de los atributos
que no faltan a los integrantes del
equipo US-Racing Engineering, la
escudería motera de la Universidad
de Sevilla que participará el próxi-
mo mes de octubre en la competi-
ción Motostudent en el circuito de
la Ciudad del Motor de Aragón. A
la tercera edición de este certa-
men, el equipo de la Hispalense,
formado por estudiantes de la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
niería y la Escuela Politécnica Su-
perior, acude con expectativas ha-
lagüeñas. “Hemos intentado me-

jorar e innovar en los aspectos en
los que vimos carencias en edicio-
nes anteriores”, afirma José Car-
los Herruzo, director del equipo
universitario.

Motostudent es una competición
que promueve la Fundación Moto
Engineering y que se diseñó para
dar la oportunidad a estudiantes
de ingeniería de universidades de
todo el globo de crear un prototipo
de motocicleta de competición. La
Universidad de Sevilla ha partici-
pado en sus tres convocatorias bia-
nuales realizadas hasta la fecha. En
la primera, el grupo que represen-
tó a la Hispalense estuvo en el quin-
teto de equipos mejor valorados y,
en la segunda, el nuevo combinado
ocupó el puesto séptimo entre 21
participantes. Este año, el objetivo
es el podio y sus responsables ase-
guran que cuentan con armas para
alcanzarlo. Por poner un ejemplo
que refleje su espíritu incansable y
emprendedor y que no destape in-
formación técnica –son extrema-
damente celosos con la exclusivi-
dad del modelo que han creado–,
idearon una campaña para autofi-
nanciarse basada en el crowfun-
ding cuyo lema fue #adoptasufutu-
ro y que ha sido un éxito. Con este
sistema de micromezcenazgo, más
de 80 particulares han prestado su
apoyo económico al proyecto.
“Además de obtener el respaldo de
personas que trabajan en el motor
y saben lo duro que es esto, curio-
samente, hemos recibido el de mu-
chos jóvenes que se confiesan
amantes de las dos ruedas”, re-
cuerda con orgullo Herruzo.

Un motor Sherco de 4 tiempos y
250 cc, la misma de la competición
de Moto 3, y una suspensión inno-
vadora ideada por el área que diri-
ge Daniel Halloway, subdirector
técnico del equipo, son los únicas
exclusivas que se le escapan al líder
del US-Racing Engineering. Este
grupo, formado por más de una
veintena de jóvenes, tendrá que li-
diar con el saber de otros que llega-
rán desde países como Brasil, Gre-
cia, Ecuador o Italia, entre otros, y

que, desde el primer momento,
también han tenido que conside-
rarse integrados en una empresa
fabricante de motos de competi-
ción y comportase como tal, como
se indica en los estatutos de la com-
petición.

“Esto no es Honda ni tampoco un
simulacro, estamos trabajando co-
mo profesionales y aprendiendo
más allá de las aulas”. Son palabras
de Andrés Peláez, responsable de
Relaciones Corporativas de US-Ra-
cing Engineering. Este joven de 22
años, en su cuarto curso del Grado
en Ingeniería en Tecnologías In-
dustriales, sabe de lo que habla,
pues ha sido él quien ha lidiado con
patrocinadores –cuentan con una
treintena– y marcas de primera lí-
nea para conseguir colaboraciones
como, por ejemplo, la de Atlantic
System, que ha cedido materiales
para la construcción del prototipo.
Según los bases de Motostudent, la
moto tiene que ser creada desde ce-
ro por los integrantes del equipo
universitario y, en el caso del grupo
que dirige Juan Carlos Herruzo,
presumen de haberlo conseguido
todo gracias a su esfuerzo: “Sólo
nos dieron un espacio para trabajar
en la facultad; lo demás, desde las
herramientas a los materiales, nos
lo hemos buscado nosotros”.

El joven piloto sevillano Juan
Francisco Oliva será quien hará ro-
dar a la moto del US-Racing Engi-
neering en el circuito de la Ciudad
del Motor de Aragón, donde el pro-
totipo tendrá que pasar varias
pruebas. Las estáticas, por ejem-
plo, medirán que el diseño aguante

cierto peso; en las dinámicas, se
realizarán los entrenamientos y la
carrera; y en la económica, se estu-
diará la viabilidad de hacer reali-
dad el proyecto y comercializar la
moto. Un vehículo que sus cons-
tructores han valorado en 20.000
euros, “aunque en ese presupuesto
no entran las horas de trabajo”,
bromean. Varios días completos hi-
cieron noche en la facultad, un da-
to que es muestra del tiempo que
han dedicado estos jóvenes a desa-
rrollar esta idea y hacerla posible.
Una iniciativa que les ha permitido
poner en práctica y ampliar los co-
nocimientos adquiridos en las au-
las. Ya sólo queda hacer remates y
tachar días en el calendario. El reto
les aguarda.

3 Más ‘www.usrengineering.com’

BELÉN VARGAS

Juan Carlos Herruzo, Andrés Peláez y Daniel Halloway posan en la redacción de ‘Diario de Sevilla’.

Esto no es Honda ni
tampoco un simulacro,
estamos trabajando
como profesionales”

Andrés Peláez
Relaciones Corporativas

M. G.

Dos miembros del equipo realizan labores de taller.

De los pasillos de la
facultad a un desafío
en los circuitos

Centímetros cúbicos. Cilindrada

del vehículo que están construyendo,

la misma que en Moto 3

250

● El US-Racing
Engineering
ultima la
construcción del
ciclomotor con el
que concursarán
en el encuentro
internacional
Motostudent
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E1 funcionario J os6 L6pez

IFRANCISCA
GODOY

En el centro administrativo dela Universidad de Sevilla ubi-
cado en el pabell6n de Brasil de la
Exposici6n del 29 todo parece
muy bien organizado: un sistema
inform~tico dispensa el turno pa-
ra cada una de las ventanillas don-
de los estudiantes tratan de resol-
ver sus dudas o gestionar el pape-

leo de rigor. En el hermoso patio
entoldado, los chicos esperan su
turno educada y silenciosamente
y se acercan al funcionario que les
toca pot el escrupuloso orden que
|es indican las pantallas. Todo
muy civilizado yen un ambiente
de serenidad contagioso. Impre-
sionada at~n pot los magnificos
suelos de madera tropical y la be-
lleza arquitect6nica del edificio,
una llega con su pregunta a la ven-
tanilla con un optimismo sin fisu-
ras.

Pero hete aqui que aquel lumi-
noso escenario puede esconder
una pesadilla burocr~itica que rie-
te tfi del castillo de Kafka. Tengo la
sospecha de que la primera fun-
cionaria que nos atendi6 era un
robot en pruebas. Nos recit6 la ley
entrecortadamente y nos dej6 pe-
or que llegamos. Luego nos man-
d6 a coger otto nfimero y volver a
hacer cola porque se nos ocurri6
hacerle una segunda pregunta y
esa era de otra ventanilla. Sin du-
da no estaba programada para an-

dar veinte pasos e ir a preguntarle
al compafiero de al lado.

Yo admiraba las frondosas as-
pidistras del patio mientras espe-
raba de nuevo mi turno y opt6 por
reirme del desconcierto que me
habfa quedado. La segunda ven-
tanilla tampoco era y tuvimos que
cambiarnos a una tercera porque
deben tener prohibido asomarse
por la que no es la suya. Cuando
ya nos reiamos otra vez de los ner-
vios dimos pot fin con los6 L6pez,
que es un nombre figurado por-

que el funcionario nos vio que
6ramos capaces de ira pedir el
plus que se merecia pot saber ha-
cer su trabajo. Ios6 L6pez era muy
amable. Respondi6 a nuestra pre-
gunta con claridad y hasta nos
ofreci6 informaci6n fitil que no le
habiamos requerido. E1 funciona-
rio que todos querriamos en nues-
tras vidas. Uno de tres. Ea, ya tie-
nen ahi un porcentaje titil para la
reforma de la administraci6n.
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>> ECONOMÍA Y EMPRESAS

LA EDUCACIÓN QUE NECESITA LA ECONOMÍA 
Los expertos piden la revisión del marco educativo para adaptarlo a las necesidades del sistema productivo. 
Incentivos a los profesores y mayor conexión con las empresas, entre las propuestas. Por Pablo R. Suanzes

En el mundo de la economía hay dos 
tipos fundamentales de errores: arre-
glar algo cuando funciona bien y jus-
to lo contrario, la contumacia cuan-
do algo es evidente que está roto y 
durante años, o décadas, nos nega-
mos a cambiarlo. El caso de los siste-
mas educativos y el mercado laboral 
español es un perfecto reflejo de es-
ta última y desoladora realidad.  

El sistema no funciona práctica-
mente por ningún lado. La tasa de 
paro española supera el 24%. El de-
sempleo juvenil, el 50%. No tenemos 
universidades entre las 100 primeras 
de los principales rankings interna-
cionales. Las empresas se quejan de 
que los alumnos no llegan prepara-
dos para el mundo real. Las univer-
sidades se quejan de que los alum-
nos no llegan con el nivel suficiente 
de los colegios. Y los estudios de 
comparación internacionales no de-
jan en general en muy buen lugar a 
los jóvenes. ¿Cómo puede ser? 

El problema es más de fondo. Es-
paña no sabe qué quiere ser, y sin 
una meta definida es muy complica-
do elegir el camino adecuado. Espa-
ña no tiene claro un modelo de cre-
cimiento para el futuro. No sabemos 
si seremos la Florida de Europa, la 
Israel del Mediterráneo o la China 
del Oeste. El ladrillo ha desapareci-
do como motor y el mundo es cada 
vez más global y competitivo. La in-
novación, la investigación, el desa-
rrollo, la tecnología son elementos 
fundamentales para todos los espe-
cialistas. Las claves de una econo-
mía digital que requiere habilidades 
específicas. 

No sabemos qué pasará en unos 
años, pero sí sabemos que una for-
mación adecuada es vital. Estudiar 
sirve, tanto para los individuos como 
para el país. «Es difícil determinar 
empíricamente la relación entre edu-
cación y crecimiento, puesto que 
ciertamente la mejora del capital hu-
mano hace más productiva una eco-
nomía pero no es menos cierto que 
una sociedad con un mayor nivel de 
desarrollo se puede permitir un nivel 
educativo más alto», explica José 
García Montalvo, catedrático de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Sin embargo, aunque tenemos 
muchos estudiantes matriculados en 
las facultades, los resultados no lle-
gan como deberían. «Al igual que en 
la enseñanza no universitaria, en la 
universitaria sabemos perfectamen-

te qué falla y cómo se podría resol-
ver. El problema es que no se puede 
hacer nada. Cada nuevo informe y li-
bro blanco insiste en los mismos 
puntos, pero el poder del statu quo 
es enorme», añade. Las reformas de 
los últimos años han tratado de ho-
mogeneizar parte de los programas, 
pero también la forma de entender la 
Universidad en sí, acercando mucho 
más el mundo de la empresa. Y se 
han topado con una enorme resis-
tencia por parte de las instituciones, 
el claustro y los alumnos, el statu 
quo, que se han movilizado en con-
tra de la «privatización y mercantili-
zación» de las aulas, denunciando 
que se quiere convertir a los estu-
diantes en «futuros trabajadores «en 
lugar de formar a jóvenes o ciudada-
nos para el siglo XXI. 

«Los que dicen eso tienen mucha 
cara. Formar trabajadores no es la 
única misión, pero es una de ellas, 
igual que hacer ciencia y formar ciu-
dadanos. En segundo lugar, es curio-
so que los que dicen eso tienden, 
además de no formar trabajadores, a 
no hacer ciencia. Y encima los ciuda-
danos que dicen formar tampoco 
son muy ejemplares, ¿no? Basta ya 
de bromas, tendríamos que saber 
cuándo y cómo se coloca cada estu-
diante que sale de cada grado, y lue-
go empezamos a hablar», afirma An-
tonio Cabrales, profesor del Univer-
sity College London. 

Los expertos consultados por 
MERCADOS apuestan por un siste-
ma educativo que rinda cuentas, 
pues sólo a través de la transparen-
cia y la responsabilidad ante el era-

rio, pero sobre todo 
ante los alumnos, se 
podrá mejorar. Que 
evalúe qué funciona y 
qué no y actúe en con-
secuencia.  

«Sería muy largo 
hablar de otros países, 
de qué funciona en ca-
da uno y nunca acaba-
ríamos de medir las 

diferencias y de sus causas. Pero mi-
remos un poco mas cerca: en Espa-
ña hay tres escuelas de negocios en-
tre las primeras del mundo, y algu-
nas veces las primeras. ¿Cuál es la 
diferencia? Que sabemos cuánto ga-
nan los que entran y los que salen, y 
que la financiación de la escuela y el 
propio trabajo de los profesores de-
pende de que los chicos encuentren 
trabajo y que sea bueno. Solamente 
con que esto afectara un poquito a 
las universidades españolas, ya ve-
ríamos cómo despertaban bien rápi-
damente», resalta Cabrales.  

«Obama ha puesto en una web 
todas las universidades con el cos-
te que tienen y la situación laboral 
de sus graduados para que de cada 
estudiante se pueda hacer un cál-
culo coste-beneficio», coincide el 

catedrático de la Pompeu. Algo si-
milar, a otra escala, ocurre antes, du-
rante la educación primaria y secun-
daria. Según los sociólogos Juan 
Carlos Rodríguez y Víctor Pérez Dí-
az, autores de Diagnóstico y reforma 
de la educación general en España, 
«los jóvenes españoles (15-29 años) 
están entre los que menos libros le-
en de la UE27 y están lejísimos de 
los niveles de lectura de la cabeza de 
la clasificación. Están entre los que 
menos conocen el inglés como para 
mantener una conversación en ese 
idioma».  

«La evidencia internacional apun-
ta  a que llegado un cierto nivel de 
gasto por alumno, los incrementos 
superiores tienden a tener efectos 
nulos en el rendimiento escolar», ex-
plica Juan Carlos Rodríguez. «En Es-
paña, el aumento del gasto real por 
alumno en los años 70 probablemen-
te contribuyó a mejorar los resulta-
dos escolares. Sin embargo, es pro-
bable que hayamos alcanzado el ni-
vel en el que es difícil mejorar los 
resultados con un mero aumento de 
los recursos».  

MODELO PRODUCTIVO 
Mónica Melle, profesora de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y 
miembro de Economistas Frente a la 
Crisis considera que «la calidad de la 
educación influye de forma determi-
nante en el modelo productivo y en 
la calidad de los empleos y sectores 
de actividad económica que se desa-
rrollarán en el futuro. Y la calidad del 
sistema educativo depende más de la 
motivación, consideración social y 
reputación de los docentes que de 
los recursos que se invierten, cues-
tión en la que en España estamos 
por detrás de muchos países de 
nuestro entorno». 

Melle defiende que «en el ámbito 
universitario se requiere una mayor 
implicación del mundo empresarial, 
de tal forma que la Universidad in-
corpore materias, titulaciones y estu-
dios que se adapten a las necesida-
des de los sectores de alto valor aña-
dido y de potencial de crecimiento: 
energías renovables, gestión de resi-
duos, videojuegos, diseño, TIC, bases 
de datos, programación». 

La Universidad, igualmente, debe-
ría ser a su juicio «capaz de ofrecer 
la formación a lo largo de la vida que 
precisen los trabajadores, mediante 
una formación continua, reglada o 
no, en íntima conexión con la evolu-
ción del mercado de trabajo en un 
mundo global, interrelacionado e in-
terdisciplinar. Sin olvidar el papel 
clave de las universidades en la 
I+D+i, como impulsora de los facto-
res intangibles de competitividad 
empresarial que aseguren la sosteni-
bilidad a futuro de la inversión y el 
empleo». Una oportunidad. Una ne-
cesidad. Una urgencia.

POR OLGA R. SANMARTÍN

¿ES SOSTENIBLE ESTE 
SISTEMA EDUCATIVO?

FUENTE: OCDE y Ministerio de Educación. Alberto Hernández / EL MUNDO

EL SISTEMA EDUCATIVO Y SU REFLEJO LABORAL

POBLACIÓN DESEMPLEADA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. En porcentaje

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO. En dólares al año

GASTO PÚBLICO TOTAL EN EDUCACIÓN. Incluye Estado y CCAA
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España gasta en educación tanto o más que la media de la OCDE, 
pero en resultados estamos a la cola mundial. Un universitario es-
pañol tiene el nivel de un bachiller finlandés. Somos el país con 
más ninis y con mayor abandono escolar temprano de la UE.  

No parece que haya que gastar más, sino mejor. El 80% de la in-
versión va al sueldo de los docentes, que es más alto que en otros 
países. Esto, unido a que hay más horas de clase y a que la ratio 
alumnos/profesor es inferior, hace que el coste laboral por docen-
te en la primera etapa de Secundaria supere la media de la OCDE 
en 1.192 dólares. ¿Qué más hace subir el gasto? El tiempo extra 
que los estudiantes permanecen en el sistema educativo antes y 
después de la enseñanza obligatoria. Y las tasas: el Estado paga el 
80% de la carrera, que ronda los 11.000 euros al año.  

¿Cómo hacer el sistema más sostenible? El catedrático Antonio 
Villar, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas (Ivie), da dos ideas. Por un lado, reconfigurar el sistema 
educativo para adaptar los resultados a la inversión, buscando au-
mentar los estudiantes con más capacidades y evitando los retra-
sos acumulativos que acaban en altas tasas de repetición. Por otro, 
«ajustar la estructura educativa y la estructura productiva», poten-
ciando la FP y «mejorando la formación en la empresa».

EN EEUU SE SABE LO QUE 
CUESTA CADA UNIVERSIDAD 
Y LO QUE SE GANA AL SALIR

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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La Universidad
a cuatro voces
UN RECTOR, UNA PROFESORA, UNA DEFENSORA UNIVERSITARIA Y UN ALUMNO

BUSCAN SOLUCIONES PARA EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

“No veo en el 
Gobierno un 
compromiso 
con la 
docencia, la 
investigación y 
la innovación. 
No ha habido 
medidas de 
estímulo”, 
opina el 
rector de la 
Universidad 
Carlos III, 
Daniel Peña

PILAR ÁLVAREZ

S
entados frente a frente en 
una mesa, todos coinciden 
en que la universidad espa-
ñola es muchas aunque sea 

solo una. Los efectos de la crisis y 
del recorte económico en los campus 
(1.400 millones menos en tres años, 
el 13,7%) sobrevuelan todo el debate. 

El rector de la Universidad Carlos 
III, Daniel Peña; María Luz Castella-
nos, profesora asociada de Sociolo-
gía de la Universidad de Valladolid; 
Anatolio Alonso, estudiante de Me-
dicina de la Complutense y Carmen 
González, defensora universitaria de 
la Politécnica de Madrid aceptaron la 
llamada de EL PAÍS para una char-
la a cuatro voces sobre el presente y 
el futuro del sistema. Estas son sus 
reflexiones.

RETOS DEL NUEVO CURSO 
Daniel Peña. Esperamos que em-
piecen a resolverse los problemas 
que llegaron con la crisis. Ha habi-
do una disminución de recursos de 
la universidad pública muy impor-
tante, hasta el 25% en algunas co-
munidades autónomas. Y no se han 
iniciado las reformas universitarias 

que se iban a hacer para dar nuevas 
oportunidades. Hay una situación de 
compás de espera y de poca ilusión. 
Muchas universidades tienen proble-
mas muy serios y tuvieron que tomar 
decisiones duras, como no contratar 
profesorado o reducir plantillas. Por 
parte de las autoridades no ha habi-
do ninguna medida de estímulo para 
animar a mejorar las universidades. 
No veo en el Gobierno un compromi-
so con la docencia, la investigación 
y la innovación. 

Carmen González. Está complicado 
y bastante parado. Las universida-
des mantenemos los mismos retos: 
mejorar y formar a la gente, concluir 
los proyectos de grados y posgrados. 
Aparte de los apoyos que nos deben 
dar los organismos del Estado y las 
comunidades autónomas, la univer-
sidad ha sufrido bastante en los úl-
timos años. Necesitamos una pausa 
para pensar. La implantación de Bo-
lonia ha sido muy importante para 
estudiantes y profesores y, tras esto, 
llegaron inmediatamente las restric-
ciones. Ahora hace falta un periodo 
de reposo. Me preocupa también la 
gran desigualdad en el sistema uni-
versitario español. Con las compe-

tencias transferidas, no es lo mismo 
nacer en Madrid que en Albacete o 
en Burgos. 

Anatolio Alonso. Especialmente, la 
Comunidad de Madrid ha desarro-
llado estrategias para una educación 
universitaria de élites. Quieren mer-
cantilizar la educación con las des-
igualdades que eso conlleva. Están 
disminuyendo las becas y suben las 
tasas. Los estudiantes pagan más por 
las asignaturas pero no aumenta el 
presupuesto de las universidades, 
porque nos matriculamos de menos 
créditos y bajan las subvenciones. 
Nuestro esfuerzo económico no re-
dunda en una mejora de la oferta de 
las universidades. 

D. P. Estamos de acuerdo. Los estu-
diantes reciben una educación pa-
recida, pero los medios a su alcance 
han disminuido porque las universi-
dades tenemos menos dinero. Para lo 
que antes arreglábamos en un mes, 
ahora necesitamos el triple o ni lo 
hacemos. No tenemos recursos. 

María Luz Castellanos. Yo desta-
caría la poca ilusión por parte del 
profesorado y de los alumnos. El 

reto es sobrevivir. Estamos los pro-
fesores no permanentes, con peo-
res condiciones, y los permanen-
tes han visto ampliada su jornada 
de docencia mientras les han deja-
do de reconocer la investigación. 
Nadie está contento. Cada vez más 
alumnos llegan a las revisiones de 
los exámenes preguntando qué pue-
den hacer para aprobar porque, si 
no, le quitan la beca. O para subir 
nota, porque compiten con el resto 
por las ayudas.

En una universidad pequeña 
como la mía, donde casi todos nos 
conocemos, la situación es difícil. 
Y luego está la forma de llevar las 
clases. Los alumnos ya no van a la 
universidad que yo conocí, en la que 
estudiabas para progresar pero tam-
bién tenías un respeto por el cono-
cimiento. Ahora van a por el título. 
No les pidas que disfruten, que se 
deleiten con una clase. 

A. A. En gran medida es así, pero 
es que no se fomenta el gusto por lo 
que se estudia: Hay clases masivas, 
temarios encorsetados, las estrategias 
se dirigen a cercenar las carreras que 
no están directamente relacionadas 
con el mercado de trabajo. 
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De izquierda a 
derecha, Carmen 
González, defensora 
universitaria; 
Daniel Peña, rector 
de la Carlos III; la 
profesora María 
Luz Castellanos, y 
Anatolio Alonso, 
estudiante de 
Medicina. Posan en 
las instalaciones de 
EL PAÍS en Madrid, 
tras su encuentro.
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D. P. Estoy de acuerdo con la de-
fensora en relación a la equidad. La 
transferencia a las comunidades au-
tónomas no se hizo bien. Unas regio-
nes han dedicado muchos recursos a 
la educación y otras no. Es obvio que, 
según donde naces, tus posibilidades 
de encontrar trabajo varían radical-
mente. En algunas universidades la 
tasa de colocación llega al 90% y, en 
otras, ni al 20%. Teóricamente pue-
des estudiar en cualquier parte de 
España, pero sin recursos económi-
cos no, y lo que hemos hecho ha sido 
retroceder en las becas. Hay menos 
equidad que hace 10 años. Pero, di-
cho esto, creo que nuestro sistema 
universitario no es elitista, el pro-
blema es que no premia el mérito y 
la capacidad. No existe una relación 
entre la calidad de una universidad 
y el dinero que recibe.

UNA EVALUACIÓN AL MODELO 
C. G. Hemos hecho 17 sistemas uni-
versitarios. Donde antes teníamos un 
catálogo con 150 titulaciones, aho-
ra encontramos más de 4.000. Así 
no podemos establecer directrices 
comunes. 

M. L. C. Cada universidad y cada ti-
tulación son distintas. 

D. P. Tenemos un sistema perver-
so. Hablamos del sistema universi-
tario como una realidad homogénea 
y es extraordinariamente heterogé-
nea. Existe la misma diferencia en-
tre las universidades españolas que 
la que encuentras entre los campus 
de Europa. 

M. L. C. Cada departamento traba-
ja por ganar docencia, cada facultad 
por ganar alumnos. Las estrategias 
varían. Algunas basan su prestigio 
en una tasa de éxito bajísima y otras, 
en lo contrario.

D. P. El problema de las universida-
des, que no se termina de abordar, 
es que no existe un sistema claro de 
gobernanza que permita a la uni-
versidad moverse en una dirección. 
Un profesor decide que su materia 
es muy importante y pone el listón 
aquí y si los estudiantes se estrellan, 
allá ellos. Y no hay mecanismos para 
frenarlo. En nuestra universidad lo 
hemos hecho, pero creo que somos 
una excepción. Es absurdo que ha-
gas un plan de estudios en el que di-
gas que una asignatura debe pesar el 
10% del total y un profesor decida 
que será el 40%. Eso no es estrate-
gia de universidad. 

M. L. C. Hay cosas que se dejan a la 
responsabilidad del profesor. Un año 
puedo tener una tasa de suspensos 
alta pero, si eso se repite, a lo mejor el 
problema es mío. Para nosotros es un 
dilema: ¿Qué nivel pongo? Intentas 
una relación bidireccional, depende 
de la respuesta de los alumnos. 

D. P. Bolonia es eso. Lo más impor-
tante de todo es que, en vez de pen-
sar en lo que tiene que hacer el pro-
fesor, se decida qué tiene que hacer 
un estudiante. Fijar cuántas horas 
decidimos que debe dedicar en el 
aula, en la casa, la biblioteca… Pero 
en España lo hemos hecho con pocos 
recursos, a la carrera. Un desastre. 

M. L. C. En nuestro caso, además, se 
habían fijado evaluaciones al profeso-
rado que son más un procedimiento 
formal que otra cosa. 

C. G. Mi universidad lleva un sistema 
de control de todas las asignaturas 
todos los semestres y de detección 
de los que tienen rendimientos ba-
jos sistemáticamente. Tenemos un 

¿Cara a cara o delante del ordena-
dor? Las nuevas tecnologías son 
una herramienta más para apren-
der en la universidad. Está exten-
dido el uso de plataformas digita-
les en los campus españoles pero, 
¿se usan bien las tecnologías? 
¿Se les saca todo el provecho en 
las aulas o tienen mucho más po-
tencial? Así lo ven los cuatro deba-
tientes.

María Luz Castellanos. En las 
aulas se trabaja bien con las nue-
vas tecnologías. En mi universidad 
disponemos de estupendos equi-
pos y vemos como cada vez más 
alumnos y profesores utilizan la 
plataforma virtual. Los estudiantes 
llegan a las aulas ya con el chip 
tecnológico incorporado. Nos pa-
san por delante en este tema. De 
hecho, lo que está ocurriendo es 
que hay profesores que prefieren 
que la entrega de los ejercicios no 
se haga a través de las platafor-
mas para evitar el corta y pega. In-
ternet se ha convertido en una in-
mensa biblioteca y eso, como se 
ve en estos casos, no es del todo 
bueno. 

Carmen González. Las universi-
dades estamos haciendo muchos 
esfuerzos e inversiones. El estu-
diante cada vez las usa más, aun-
que eso genera cierta distancia 
entre el alumno y el profesor. 

Daniel Peña. Deberíamos plan-
tearnos la reflexión que se hacen 

muchas universidades en el mun-
do: ¿Cuál es la mejor forma de 
transmitir los conocimientos? La 
experiencia de los MOOC [Massi-
ve Opening Online Courses, cursos 
masivos en línea] nos enseña que 
puede funcionar que un profesor 
transmita los conceptos y luego los 
alumnos se sienten frente al orde-
nador para profundizar, a que les 
haga preguntas, a revisarlo de otra 
manera. Habría que mezclar am-
bas enseñanzas, es un reto de la 
universidad para el futuro. Si tie-
nes a los mejores profesores del 
mundo explicándote en la web de 
manera muy clara y con ejercicios 
la forma de hacerlo, los profesores 
de todas las universidades vamos 
a tener que espabilar si queremos 
clientela. Los estudiantes en eso 
van más rápido que los profesores. 
Es un mundo abierto donde las me-
jores universidades están dando 
posibilidades a los estudiantes de 
todo el mundo.

Anatolio Alonso. Creo que se tie-
nen que implementar muchísimo 
más. La informática está a la or-
den del día, las clases se hacen 
con presentaciones y el trabajo, 
por internet. Pero para mí es algo 
instrumental, cumplen la función 
que antes cumplían las diaposi-
tivas. Creo que disponer de una 
buena tecnología es poder tener 
laboratorios en condiciones, con 
suministros, dinero para mantener 
a los becarios que investigan y a 
los profesores.

Nuevas tecnologías
“Donde antes 
teníamos 150 
titulaciones, 
ahora 
encontramos 
más de 
4.000”, 
explica 
Carmen 
González, 
defensora 
universitaria 
de la 
Politécnica
de Madrid

Pasa a la página 12
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artículo en la normativa en el que 
se puede cambiar la adscripción de 
la docencia de la asignatura. 

A. A. A mí Bolonia me parece un 
eslabón para conseguir otra serie 
de medidas. Redujeron los grados 
a cuatro años con la disparidad que 
hay de una carrera a otra. Después 
estás condicionado a hacer un más-
ter, cuyo precio está menos regula-
do, para acceder al mercado laboral. 
Eso fomenta la desigualdad

D. P. A mí me gustaría que nos pa-
reciésemos a los países más igualita-
rios desde el punto de vista del desa-
rrollo, a los nórdicos. Allí el alumno 
entra con equidad pero, si no aprue-
ba, se le echa inmediatamente. El 
sistema garantiza, y es lo que me 
gustaría, un salario para que pue-
das vivir con independencia de tus 
padres. Eso es apoyar a la juventud, 
ayudarle a que viva fuera de su casa 
que es lo que hay que hacer a los 18 
años en un mundo civilizado. Pero, 
al mismo tiempo, eso implica la res-
ponsabilidad de las universidades y 
los alumnos, el uso de criterios rigu-
rosos de funcionamiento para todo 
el mundo. Yo no defiendo que haya 
que premiar a unas universidades 
o a otras, sino que la financiación 
debería depender de los objetivos. 
Si un departamento tira el dinero, 
como ocurre ahora en algunos casos, 
ya no le doy más. Si una universidad 
contrata endogámicamente a malos 
profesores a través de amigos, que 
haya una comisión que diga que el 
departamento no crece más porque 
lo ha hecho mal. 

C. G. No podemos olvidar que las 
universidades están gestionadas por 
personas con aciertos y errores. Las 
situaciones que mencionas de de-
partamentos que tiran el dinero son 
anecdóticas. Yo creo que las univer-
sidades están haciendo lo mejor que 
pueden con los recursos escasos que 
tienen. 

D. P. Pero no hay mecanismos den-
tro de las universidades para garan-
tizar la relación entre los resultados y 
los recursos. Los recursos no depen-
den de la calidad en este momento, 
dependen sobre todo de la comuni-
dad autónoma donde estés.

LA DOCENCIA 
M. L. C. Primero habría que definir 
a qué se le llama enseñar bien. Yo 
no puedo hablar por todas las uni-
versidades, pero soy diplomática si 
digo que regular. Últimamente se 
ha vuelto a aulas masificadas como 
las que menciona Anatolio. Y no se 
parece en nada una clase a un gru-
po de 20 alumnos o a otra con 60: 
es radicalmente distinto. Yo estoy 

acostumbrada a clases pequeñas, me 
pones ahora una de 80 y no sé cómo 
me manejo. Otros profesores se las 
ven y se las desean. 

A. A. Y hay que tener en cuenta el 
encorsetamiento de los temarios. Veo 
en Medicina una cantidad ingente de 
temario. Se intenta dar la apariencia 
de que también cuentan los traba-
jos, pero al final lo que más pesa es 
el examen, igual que antes.

D. P. Bueno, la evaluación continua 
tiene que contar el 40%. En mi uni-
versidad es así. 

M. L. C. En la mía tengo libertad 
para fijar los criterios de las asigna-
turas que imparto. Depende de la 
idiosincrasia de cada titulación. 

A. A. El encorsetamiento del alumno 
que impone Bolonia y que obliga a 
asistir a las clases necesariamente, a 
hacer trabajos constantes. Nos resta 
libertad para dirigirnos a los aspectos 
que nos parezcan más interesantes. 
No deberíamos tener que asistir a 
algunas clases en las que los profe-
sores que no aportan nada. La uni-
versidad es el lugar que nos pone en 
contacto con una determinada forma 
de hacer conocimiento y nos provee 
con una organización de esa forma 
de aprendizaje a través de unas bi-
bliografías, algo que no tiene nada 
que ver necesariamente con acudir 
a las clases. Transmitir los conoci-
mientos de forma embuchada para 
soltarlos en un examen no te lleva a 
ningún sitio. 

C. G. En la inmensa mayoría de los 
sitios se enseña bien. Lo que de ver-
dad dice Bolonia es que se tiene que 
medir de otra manera, que debemos 
ser capaces de definir qué tienes que 
enseñar y de qué forma. Ha cam-
biado rotundamente la forma que 
habíamos aprendido los docentes 
actuales y vamos poco a poco, pero 
las cosas están mejorando. Es verdad 
que Bolonia y la evaluación continua 
no son necesariamente buenas para 
todas las titulaciones. Como decía, 
necesitamos un periodo de reflexión. 

D. P. Una mala clase con un mal 
profesor no tendría que permitir-
se, debería haber mecanismos para 
que eso no ocurra. Lo que no tiene 
sentido es que cada uno se busque 
la vida por su cuenta. Lo lógico es 
que los estudiantes lo hagan notar 
y la universidades tomen sus medi-
das. Pero se espera que el estudiante 
también responda. 

A. A. Pero es posible que lo haga 
mejor con mi bibliografía y en la bi-
blioteca. 

D. P. Nadie pasa lista. Yo lo que pido 
es un compromiso por las dos partes.

Viene de la página 11CARMEN
GONZÁLEZ 
Defensora universita-
ria de la Politécnica de 
Madrid

DANIEL
PEÑA 
Rector de la Universi-
dad Carlos III de Madrid

MARÍA LUZ
CASTELLANOS 
Profesora asociada de 
Sociología de la Univer-
sidad de Valladolid

ANATOLIO
ALONSO
Estudiante de Medicina 
de la Universidad Com-
plutense de Madrid
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¿Cómo identifi car una 
universidad de calidad?
¿UNA PEQUEÑA FACULTAD DONDE SEA MÁS FÁCIL INTERACTUAR 

CON EL PROFESORADO O UN GRAN CAMPUS EN EL QUE SENTIRSE AUTÓNOMO?
EL CENTRO PERFECTO: EL QUE MEJOR SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL ALUMNO

ANA TORRES

E
n España no existe ninguna 
guía para identificar una uni-
versidad de calidad. Cuando 
un estudiante quiere escoger 

un centro para matricularse, tiene que 
conformarse con el asesoramiento de 
algún conocido, con el prestigio que se 
transmite boca a boca o con su propia 
intuición. A día de hoy, la única he-
rramienta que mide la excelencia de 
las universidades en su totalidad son 
rankings internacionales como el de 
Shanghái –elaborado por la Universi-
dad Jiao Tong– o el The Times Higher 
Education –del diario británico The 
Times–, que publican anualmente el 
top 500 y 200 de las mejores univer-
sidades mundiales.

Estos rankings usan como prin-
cipal criterio para la clasificación el 
impacto investigador de los campus 
y los premios Nobel concedidos a sus 
profesores y alumnos, méritos que de-
jan en mala posición a las universida-
des españolas. Aunque no a todas; la 
Universidad de Barcelona (UB) está 
entre las 200 mejores del mundo se-
gún el Ranking de Shanghái 2014. 

Organismos europeos como la 
Asociación Europea de Universida-
des (EUA, en sus siglas en inglés), la 
Asociación Europea para la Garantía 
de la Calidad de la Educación Supe-
rior (ENQA) o la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA) son reacios a es-
tos rankings porque consideran que 
la calidad de las universidades no se 
puede medir en su totalidad. Conside-
ran que existen tantas clasificaciones 
como perfiles de estudiantes y que la 
mejor universidad es la que más se a 
justa a las necesidades y preferencias 
del futuro alumno. “No existen indi-
cadores objetivos, depende de lo que 
vaya buscando el usuario, de si quie-
re un centro volcado en la investiga-
ción o no, con programas de estancia 
en universidades internacionales… 
El estudiante marca las reglas de su 
propio ranking”, señala José Ginés 
Mora, profesor de la Universidad de 
Londres y experto en educación supe-
rior. “Estas clasificaciones están pen-
sadas para universidades en las que la 
investigación es el eje central como la 
de Stanford (EE UU) o el MIT (Insti-
tuto de Tecnología de Massachusetts). 
Estos medidores no sirven en España 
ni en Europa”.

El director de relaciones interna-
cionales de ANECA, Rafael Llavori, 
también comparte esta opinión. “Lo 
que más puntúa es el volumen de las 
investigaciones, un indicador que no 
refleja la calidad de la enseñanza u 
otros factores que realmente pueden 
repercutir en el aprendizaje del alum-
no”. No todos los expertos coinciden 
en esta valoración. El rector de la UB, 
Dídac Ramírez, considera que la in-
vestigación sí tiene efectos directos 
sobre el estudiante. “Posiblemente a 
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un alumno de primero le repercutirá 
poco, pero a los que cursan los últi-
mos años, un máster o un doctorado 
les beneficia tener profesores que es-
tén participando en una investigación 
puntera”. Para Ramírez, la investi-
gación va ligada a la internacionali-
zación, y la movilidad de profesores 
enriquece a los alumnos. 

Para valorar las preferencias del 
alumnado, la Comisión Europea lanzó 
el pasado mayo el proyecto U-Multi-
rank, un buscador que filtra los crite-
rios del alumno y encuentra en una 
base de datos de 850 instituciones de 
educación superior (46 españolas) de 
70 países las que más se ajustan a sus 
intereses. El usuario puede marcar la 
casilla de universidad especializada o 
generalista, grande o pequeña, volca-
da en la investigación o con sinergias 
con empresas nacionales o internacio-
nales. El criterio lo decide el propio 
estudiante. El hándicap del buscador 
U-Multirank es que solo está disponi-
ble para cuatro especialidades: Física, 
Empresariales, Ingeniería mecánica 
e Ingeniería eléctrica.

En España la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo (CYD), presidida 
por Ana Patricia Botín, ha adaptado 
este proyecto al ámbito nacional. El 
Ranking CYD identifica entre 39 uni-
versidades españolas las que más se 
ajustan a los requisitos fijados por el 
estudiante. La limitación es la misma; 
solo está disponible para esas cuatro 
disciplinas. Desde la fundación ase-
guran que la próxima edición, que se 
lanzará en 2015, incluirá Psicología, 
Medicina e Informática.

Para todos aquellos que quieren 
estudiar titulaciones distintas a esas 
cuatro, no existe ninguna herramien-
ta para averiguar cuál es la universi-
dad que mejor satisface sus inquie-
tudes y deseos. La recomendación 
es visitar las webs de las diferentes 
universidades que imparten la titula-

ción escogida y recabar información 
sobre aspectos como la trayectoria 
del profesorado o las oportunidades 
internacionales disponibles para los 
alumnos. Otra de las sugerencias es 
consultar los blogs de algunos de los 
estudiantes matriculados para cono-
cer su experiencia o incluso acercar-
se a la cafetería del campus y charlar 
directamente con ellos.

“Lo más importante es que el futu-
ro estudiante recuerde que una bue-
na universidad es la que más encaja 
con sus preferencias”, señala Andrée 
Sursock, miembro de la EUA. “Eso 
implica que reflexione sobre sus ne-
cesidades e intereses”, añade. En su 
opinión, elaborar una lista con indi-
cadores para reconocer una universi-
dad de calidad no es posible, pero sí 
ofrecer una serie ejemplos prácticos 
de aspectos que pueden ser de utilidad 
para el futuro universitario.

01 ESPECIALIZACIÓN
Algunos centros universitarios están 
especializados en áreas de conoci-
miento como Administración y direc-
ción de empresas, Ingeniería, Música, 
etc. Si el estudiante tiene claros sus 
intereses académicos, la mejor opción 
es identificar los centros especializa-
dos y compararlos. Si, por el contra-
rio, tiene dudas o está interesado en 
varias disciplinas, los centros no es-
pecializados le permitirán explorar 
diferentes campos.

02 PROFESORADO
Otro punto importante es revisar la 
trayectoria de los profesores. ¿Cuen-
tan con titulaciones académicas rela-
cionadas con la materia que impar-
ten? En el caso de titulaciones como 
Ingeniería, Derecho, Medicina o Em-
presariales, ¿son profesionales en ac-
tivo los profesores que las imparten? 

03 EL TAMAÑO
¿El futuro alumno prefiere un centro 
pequeño (de 6.000 a 15.000 alumnos) 
que le permita interactuar más fácil-
mente con el profesorado o una gran 
universidad (más de 15.000 alumnos) 
en la que será más autónomo? ¿Más 
de 100 alumnos por aula o clases más 
reducidas? Los que se decanten por 
titulaciones científicas, ¿quieren tra-
bajar en pequeños grupos en el labo-
ratorio? En este punto se puede con-
sultar la ratio de alumnos por facul-
tad, la media de estudiantes por aula 
y la ratio de estudiantes por profesor.

04 MÉTODOS
¿Se promueve el aprendizaje activo 
mediante proyectos o grupos de tra-
bajo o solo se enfatiza la lectura? ¿Se 
compagina la enseñanza cara a cara 
con las herramientas digitales?

05 ATENCIÓN AL ALUMNO
Es importante comprobar que la uni-
versidad se preocupa por los alumnos 
y ofrece servicios de orientación acadé-
mica y asesoramiento para la búsque-
da de prácticas profesionales. ¿Dispo-
nen los profesores todas las semanas 
de un horario de atención al alumno?

06 BIBLIOTECA
¿Dispondrá el alumno de acceso a la 
biblioteca digital? ¿Dispone la uni-
versidad de un buen stock de libros? 
¿Hasta qué hora permanecerá abier-
ta la biblioteca o las aulas de trabajo 
y estudio?

07 INTERCAMBIO
¿Qué tipo de programas de intercam-
bio internacional ofrece? ¿Encaja el 
perfil del futuro alumno con los requi-

sitos exigidos? ¿La universidad le ayu-
dará a encontrar el que más se ajusta a 
sus estudios? ¿Hay un buen número de 
estudiantes extranjeros en el campus?

08 FLEXIBILIDAD
Los alumnos que trabajan, tienen fa-
miliares a su cargo, tienen alguna dis-
capacidad física o son deportistas de 
élite, entre otras casuísticas, podrían 
necesitar flexibilidad horaria.

09 VIDA EXTRAESCOLAR
Una parte importante de la experien-
cia del estudiante transcurre fuera de 
clase. Puede ser de gran utilidad ave-
riguar si la vida cultural, deportiva o 
social de la universidad está activa. 
¿Hay comités de estudiantes? ¿Los 
alumnos sienten que su feedback con-
tribuye a la mejora del funcionamien-
to de la universidad?

10 RESIDENCIAS
El éxito del futuro alumno también 
dependerá de que sienta cómodo en 
su nuevo contexto. ¿Se gestionará me-
jor en una universidad ubicada en una 
gran metrópolis o en una pequeña ciu-
dad? ¿Prefiere continuar en casa con la 
familia o salir fuera? ¿Es viable econó-
micamente? En caso de matricularse 
en una universidad lejos de casa, ¿dis-
pone de una residencia asequible o los 
gastos van a ser inasumibles?

Escoger la universidad en la que 
pasar los próximos cuatro años no es 
tarea fácil, pero es importante que el 
futuro estudiante tenga presente que 
“una decisión errónea no arruinará 
su vida”, remarca Andrée Sursock. 
En España hay 82 centros universi-
tarios, 50 de titularidad pública y 32 
privada. Si el alumno no está satisfe-
cho, siempre puede pedir un traslado 
de expediente.

El buscador 
‘Ranking CYD’ 
identifica 
entre 39 
centros 
aquellos que 
se ajustan a 
los requisitos 
fijados por el 
estudiante. 
Solo está 
disponible 
para Física, 
Empresariales 
e Ingeniería 
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EL DESAFÍO. La falta de presupuesto lastra la implantación de las nuevas herramientas en la 
universidad, aunque los avances son innegables, tanto en soluciones informáticas como en su uso por 
parte de alumnado y profesorado. La enseñanza ‘online’ gana terreno, como sucede en otros países.
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La universidad ante
el desafío tecnológico

LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTÁ DOTADA CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, AUNQUE DE FORMA
POCO HOMOGÉNEA. MIENTRAS UNOS CENTROS LAS APROVECHAN AL 100%, OTROS SOLO CUELGAN APUNTES

El sistema 
universitario 
español 
cuenta con 
casi un 
ordenador 
por cada 10 
alumnos, red 
inalámbrica 
en las aulas 
y plataformas 
de docencia 
virtual

ELENA SEVILLANO 

T
engo la sensación de que la 
tecnología va en un autobús 
que la Universidad persigue 
ladrando y con la lengua fue-

ra”. Pedro Lara, vicerrector de Cali-
dad e Innovación Académica de la 
Universidad Europea, el experto en 
TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) autor de este sí-
mil tan gráfico como poco optimista 
reconoce, por un lado, el esfuerzo in-
negable por mejorar la dotación tec-
nológica, con logros evidentes. Por 
otro, su poco homogénea integración, 
con dificultades y retrasos en algu-
nos campus debidos a la resistencia 
al cambio, al desconocimiento de las 
posibilidades que ofrece y a las reti-
cencias en cuanto a la calidad de una 
enseñanza semipresencial y online, 
enumera Lara. A lo que viene a su-
marse, en tiempos de crisis, la falta 
de presupuesto, que en este capítulo 
ha descendido otro 2% y se sitúa en 
194 euros, un nivel de inversión que 
no era tan bajo desde 2006, según el 
estudio Universitic 2013, de la Se-
cretaría General de Universidades
y la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE). 
“Mientras que la media de gasto es 
del 3,27% del presupuesto global, le-
jos del 5% recomendable”, concluye.

“Si bien el liderazgo ha venido 
desde Estados Unidos, con iniciativas 
como Khan Academy o edX y Cour-
sera, no podemos decir que España
no haya reaccionado con prontitud”, 
discrepa Carlos Delgado Kloos, ca-
tedrático de Ingeniería Telemática 
y vicerrector de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M). De 
hecho, es el país líder en Europa en

lanzamiento de Massive Open On-
line Courses (cursos online masivos 
abiertos), los famosos MOOC. “El 
74% o 75% de los MOOC realizados 
en territorio europeo en los últimos 
años han sido españoles”, informa 
Tomás Jiménez, secretario ejecuti-
vo de la Comisión Sectorial TIC de 
la CRUE, añadiendo que es normal 
teniendo en cuenta el enorme mer-
cado potencial de este tipo de oferta: 
500 millones de hispanohablantes, 
ávidos de títulos superiores europeos.

COMPRA DE LICENCIAS
Lo que no quiere decir, aclara Jimé-
nez, que España esté a la vanguar-
dia de la UE en terreno TIC. Se sitúa 
en la media en algunos parámetros, 
y por debajo, “pero trabajando”, en 
su aplicación al servicio de la trans-
parencia y la buena gobernanza. El 
principal escollo estriba, en opinión 
de Jiménez, en la inexistencia de un 
organismo (que sí hay en otros paí-
ses de nuestro entorno) que integre 
tanto a las universidades como al Mi-
nisterio para optimizar las inversio-
nes, coordinar políticas y actuar, entre 
otras cosas, como central de compras, 
por ejemplo de licencias. “Cerca del 
70% del gasto se va a mantenimiento 
y a pagar licencias”, incide. “Cuando 
cambian las pruebas de Selectividad, 
prácticamente las 80 universidades 
han de poner en marcha 80 proyec-
tos para implementar esos cambios. 
¡Es absurdo!”.

El proyecto de integración de so-
luciones informáticas para universi-
dades Hércules, liderado por el Mi-
nisterio de Educación junto con la 
CRUE, pretende paliar tales caren-
cias. “Ya que nuestros presupuestos 
son exiguos, nos permitiría reducir 
el pago de licencia y destinar ese di-

nero a incentivar las tecnologías”, 
argumenta.

El sistema universitario español 
está dotado, según Universitic, de 
1.230 salas de videoconferencias (la 
mitad pertenecientes a la UNED), 
una ratio de casi un ordenador por 
cada 10 alumnos, red inalámbrica 
en prácticamente todas las aulas, y 
plataformas de docencia virtual que 
utiliza un 95% de los estudiantes y 
un 92% de profesores e investigado-
res; también están subiendo las he-
rramientas de trabajo colaborativo, 
y el software libre. Pero más allá de
las estadísticas globales, lo cierto es 
que el panorama resulta de lo más 
heterogéneo, y depende de cada Uni-
versidad, y de las personas que estén 
al frente. Sobre todo cuando pasamos 
a analizar no solo cuántas TIC hay, 
sino para qué se usan. “Entra muy 
bien la tecnología que se alinea con 
la manera tradicional de enseñar: 
los apuntes que antes repartía en fo-
tocopias ahora los cuelgo en power 
point en el campus virtual”, lanza 
Jordi Adell, director del Centro de 
Educación y Nuevas Tecnologías de 
la Universidad Jaume I (UJI) de Cas-
tellón. “No aprovechamos el inmen-
so poder de las redes sociales ni de 
recursos audiovisuales”, lamenta.

Aterricemos ahora un momen-
to en la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR), que es online, y 
lleva las TIC en su ADN. La forma-
ción superior semipresencial y online 
es un filón que está tirando del carro 
tecnológico, según interviene Juan 
Mulet, director general de la Funda-
ción Cotec. Incluso hay quien apunta 
que por ahí van los tiros, hacia uni-
versidades híbridas entre lo presen-
cial y lo online. Videoconferencias, 
open class, master class, generación 

de información para el alumno a par-
tir de big data (puede compararse al 
resto de compañeros de una misma 
asignatura y, en función de su pro-
gresión, saber qué posibilidades de 
aprobar tiene). “Nuestro modelo no 
es levantar una plataforma, soltar ví-
deos y PDF, y ya; el rol del profesor 
que guía y transmite su experiencia 
profesional es fundamental”, acota 
Rubén González, director de la Escue-
la de Ingeniería de UNIR, que cree 
que el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEE), Bolonia, les favorece 
porque implica una enseñanza más 
personalizada y activa, que ellos con-
siguen con tecnología. 

SIN INCENTIVOS
Adell defiende que las TIC deberían 
ser herramientas de aprendizaje, para 
el alumno, y no tanto de enseñanza, 
para el docente. Y ahí queda camino 
por recorrer. La formación del profe-
sorado es “un aspecto de mejora indu-
dable”, reconoce Tomás Jiménez. Vale 
que el 100% utiliza ya el correo elec-
trónico, pero menos del 50% vuelca 
sus aportaciones, colaborativamente, 
a la Red. También es verdad que el 
uso proactivo de las TIC no está incen-
tivado ni reconocido; quien lo hace es 
por convicción personal, por amor al 
arte, según viene a decir Adell. En el 
caso de Miguel Valero, profesor de la 
Escuela de Ingeniería de Telecomuni-
cación y Aeroespacial de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, la tecno-
logía facilita el trabajo por proyectos. 
No hay asignaturas entendidas como 
compartimentos estancos sino que 
los docentes se ponen de acuerdo y, 
con el visto bueno del departamento, 
retan a los estudiantes a aplicar la fí-
sica, las matemáticas, la informática, 
para, pongamos por caso, analizar el 
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comportamiento aerodinámico del 
ala de un avión.

Valero y sus compañeros suben 
tutoriales explicativos a YouTube, su-
yos o de otros, lo que les libera tiem-
po para dedicar a tutorías y supervi-
sión de los trabajos de clase. “Es una 
muy buena manera de responder a 
los retos de Bolonia”, afirma. Kiló-
metros más abajo, en Castellón, a 
los futuros graduados en arquitec-
tura técnica de la UJI se les obliga 
a manejarse con el power point, las 
grabaciones en vídeo, el trabajo co-
laborativo, Google Drive, portfolios 
y currículos digitales, páginas web o 
programas para dibujar en 3D. He-
rramientas al servicio de una docen-

cia por proyectos que contempla visi-
tar un pueblo y estudiar sus viviendas 
tradicionales o proponer un plan de 
rehabilitación para una casa real. Te-
resa Gallego, que ha impulsado esta 
metodología primero como respon-
sable de la puesta en marcha de la 
titulación en el campus y después 
como coordinadora del equipo que 
esta universidad presentó al último 
Solar Declathon (competición in-
ternacional de construcción de ca-
sas solares), cree que se trata de algo 
muy residual, al menos en su carrera.

La Carlos III empieza a aplicar 
en algunas asignaturas una inicia-
tiva que se llama Flipping the clas-
sroom (algo así como inversión de la 

Ser puntero en 
Tecnologías de la 
Información atrae 
al alumnado. En 
la imagen, un aula 
de la U-tad, centro 
universitario de 
tecnología y arte 
visual.

clase) y supone darle la vuelta al cal-
cetín metodológico tradicional. “En 
un contexto tradicional, el profesor 
enseña unos conceptos en la clase 
magistral, que luego el alumno prac-
tica realizando ejercicios en su casa. 
En la nueva metodología, aprende 
los conceptos viendo vídeos que ha 
preparado el profesor. De esta for-
ma se libera el tiempo de clase para 
proporcionar una experiencia más 
interactiva en la que el estudiante 
realiza ejercicios y el docente le ayu-
da a resolver dudas”, expone Delga-
do Kloos. Ello supone el despliegue 
de una plataforma online de apoyo, 
open-edX, creada por Harvard y el 
MIT. Desde ella, la universidad ma-
drileña empezará, además, a lanzar 
cursos MOOC a principios del próxi-
mo año; ya lo hace a través de una 
plataforma patria, MiríadaX, im-
pulsada por Universia y Telefonica 
Learning Services. 

APOYO PRIVADO
MiríadaX ha sido posible gracias al 
apoyo de la empresa privada, resalta 
el responsable de la UC3M, que re-
cuerda que desarrollar buenos MOOC 
resulta caro, y que las “universidades 
tienen problemas con sus ya mengua-
dos presupuestos”. Si España quiere 
aparecer con una oferta sólida de cur-
sos a nivel internacional, sería nece-
sario “que se reconozca y valore ade-
cuadamente a los profesores que los 
realizan”, así como unos presupuestos 
suficientes, según argumenta, al tiem-
po que advierte de que “hacer cursos 
malos es contraproducente debido al 
efecto desincentivador”.

Porque al final, ser puntero en 
TIC puede atraer alumnado, y así 
lo están entendiendo cada vez más 
campus. “No tiene sentido preparar 
profesionales en un entorno universi-
tario aséptico en cuanto a tecnología 
para trabajar luego en un contexto 
absolutamente tecnológico”, argu-
menta Pedro Lara. Además, “el pro-
pio estudiante demanda el conoci-
miento y el uso de la tecnología para 
mejorar su proceso de aprendizaje”.

Las universidades que han sabi-
do adaptarse a esta tendencia son 
las que marcan diferencias y lideran 
la innovación educativa, sentencia 
Lara. Campus virtuales (muchos de 
ellos en Moodle), gestión de big data, 
uso de dispositivos móviles, YouTu-
be, iTunes... “El mercado de trabajo 
actual demanda profesionales pre-
parados de un modo distinto y con 
otras habilidades como haber desa-
rrollados competencias de trabajo 
en equipo, flexibilidad, adaptación o 
liderazgo, por ejemplo, y ser capaces 
de formarse a lo largo de toda la vida. 
En este nuevo panorama, la tecnolo-
gía se presenta como una verdadera 
oportunidad para poder hacerlo. De 
ahí la firme apuesta por el uso de las 
TIC en el aula”, explica el vicerrector 
de la Universidad Europea. 

En 1992, el Centro de Cálculo 
de la Universidad de Barcelona 
(UB) empieza a utilizar, de ma-
nera incipiente, una cosa que 
se llama correo electrónico. El 
mensaje enviado desde una fa-
cultad de dicho centro pasa por 
Nueva York antes de llegar a su 
destino, que es la facultad de 
al lado. Pronto los rectores se 
dan cuenta de que aquello tie-
ne futuro.

La Universidad crea su propio 
producto, GREC, aún activo, 
para gestionar los currículos y 
los proyectos de investigación 
de sus profesores, y compra or-
denadores a todo su claustro 
(en la actualidad habrá unos 
12.000). En los últimos años 
ha apostado por el campus 
virtual, las aplicaciones móvi-
les (a través de las cuales los 
alumnos tienen acceso a sus 
notas y a sus expedientes) y el 
wifi, con más de 1.000 puntos 
gratuitos... Queríamos conocer 
cómo una gran universidad pú-
blica pasa de lo analógico a lo 
digital, y he aquí el resumen, 
muy somero, cortesía de Josep 
Antoni Plana, vicerrector TIC de 
la UB. La única universidad es-
pañola entre las 200 mejores 
del mundo figura en ese gru-
po, entre otras cosas, porque 
gracias a la informatización ha 
sido capaz de cuantificar y po-
ner en valor su producción do-
cente e investigadora, según 
resalta el vicerrector.

También es la única española 
en la Liga de las mejores uni-
versidades europeas. “Vemos 
cómo el Gobierno alemán da 
dinero a espuertas a la pública 
de Berlín, y a nosotros nos re-
cortan. Hemos de hacer lo mis-
mo que las punteras con mu-
cho menos presupuesto”, re-
macha Plana. “Hay dos premi-
sas para que las TIC funcionen: 
voluntad política y recursos. Y, 
en la Universidad española, es-
tán maltratadas presupuesta-
riamente”, denuncia.

El vicerrector identifica tres 
grandes retos tecnológicos de 
cara al futuro: la creación de 
una gran Nube del sistema uni-
versitario español, una I+D na-
cional propia en este terreno, y 
una interconectividad mundial 
universitaria. “En esta revolu-
ción tecnológica estamos cuan-
do se inventó el fuego; no sabe-
mos lo que vendrá”, concluye.

Del primer ‘e-mail’
a las ‘apps’
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E
l 61,4% de las ofertas de em-
pleo cualificado en España 
exige formación universitaria. 
Pero no todos los jóvenes titu-

lados consiguen un puesto a su medi-
da. A pesar de que los universitarios 
han mejorado ligeramente su presen-
cia en el mercado laboral, carreras 
como las ingenierías, Economía, Dere-
cho y Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) son las más deman-
dadas por las empresas. Sobre todo 
esta última, que lidera el ránking de ca-
rreras con más salidas profesionales de 
Adecco. Estas titulaciones, por sus con-
tenidos, están más adaptadas a los sec-
tores que tienen un mayor nivel de ac-
tividad económica. Así lo explica Lour-
des García, técnico en inserción profe-
sional del COIE de la Universidad 
Complutense de Madrid, quien consi-
dera que “los programas que forman 
perfiles técnicos relacionados con las 
nuevas tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, así como 
otras cuya vinculación con aspectos es-
trictamente empresariales es muy alta, 
son las que presentan, en principio, 
mayores oportunidades laborales”.  

Garantías 
Aun así, en un mercado laboral tan in-
cierto y cambiante como el que vivi-
mos, un título no es suficiente para 
asegurarse un puesto. Mariano Ca-
ñas, director de ventas y márketing de 
Experis Perm, advierte de que las em-
presas necesitan profesionales que 
demuestren que pueden adaptarse a 
diferentes entornos. “Algo que un re-
cién graduado es capaz de probar a 
través de experiencias internaciona-
les, por ejemplo, con las que no sólo 
muestra autonomía e independencia, 
también inquietud, visión global y el 
manejo de otro idioma”.  

Un título abre muchas puertas. 
No en vano los graduados universi-
tarios siguen liderando la oferta de 
empleo cualificado en nuestro país. 
Pero también es cierto que la forma-
ción debe venir acompañada de 
otras habilidades que les diferen-
cien y llamen la atención en un pro-
ceso de selección. Y con esto los ex-
pertos no se refieren al dominio de 
un segundo idioma –que se conside-
ra ya una parte natural de cualquier 
currículo y no un extra–, sino a otras 
capacidades como “la flexibilidad y 
la posibilidad de movilidad geográ-
fica, entre otras”, indica Óscar Ca-
bo, manager de ventas y márketing 
en Adecco.  

Pero, ¿están los universitarios es-
pañoles realmente preparados para 
la vida laboral? Los expertos consi-
deran que, cada vez más, los jóvenes 
graduados están concienciados de 
que únicamente un título no te abre 
las puertas de un empleo y no son 

En la elección de tu carrera deberás tener en cuenta las opciones laborales. / Dreamstime
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Títulos que garantizan empleo
FORMACIÓN

A pesar de que el éxito en la inserción profesional de un recién titulado no depende tanto de la carrera que eligió como de las competencias y 
habilidades que ha conseguido desarrollar, bien es cierto que hay titulaciones más demandadas que otras en el mercado laboral. Por Arancha Bustillo

pocos los que participan en encuen-
tros, asisten a charlas y convenios, y 
realizan prácticas. Algo fundamen-
tal si quieren una oportunidad. Ca-
ñas considera tan importantes estas 
actividades extracurriculares como 
el título, porque la competencia es 
cada vez mayor y una carrera ya no 
es un factor diferenciador. Sin em-
bargo, participar en ONG, en simu-
laciones empresariales y aprovechar 
las becas y prácticas de algunas em-
presas pueden convertirse en la prin-
cipal razón para que un selecciona-
dor se fije en ti en un proceso. “Fun-
damental también es adquirir una 
experiencia internacional”, puntua-
liza Alex Jané, jefe de equipo de in-
geniería y logística de Randstad Pro-
fessionals. 

El esfuerzo por acercar universi-
dad y empresa no debe ser exclusivo 
del alumno. Pedro Lara, vicerrector 
de calidad e innovación académica 
de la Universidad Europea, cree que 
más allá de los datos coyunturales, 
“las universidades deben permane-
cer muy atentas a las nuevas deman-
das que van surgiendo para poner en 
marcha, cada año, titulaciones inno-
vadoras que respondan a las nuevas 
necesidades del mercado de trabajo 
en sus diferentes sectores. Esto sólo 
se consigue con un modelo académi-
co que apueste por la mejora de la 
empleabilidad de los estudiantes, co-
nectando el mundo empresarial con 

ADE, las ingenierías  
y las titulaciones 
técnicas son las más 
demandadas en   
el mercado laboral

Las empresas buscan 
jóvenes graduados 
flexibles y con 
capacidad para 
adaptarse al cambio
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Las prácticas y las 
experiencias en el 
extranjero aumentan 
la empleabilidad  
entre los titulados

el académico tanto a través del per-
sonal docente como de la adaptación 
de los contenidos”. De ahí que algu-
nos de los grados más demandados 
en la UEM sean, entre otros, Crimi-
nología, el Global Bachelor’s Degree 
in Business Management and Entre-
preneurship, y Creación y Desarrollo 
de Videojuegos, que se caracterizan 
por estar muy unidos a la realidad 
empresarial actual.  

Los servicios de orientación y de 
formación también son una baza pa-
ra muchas universidades en su apo-
yo al alumnado de cara a su salida al 
mercado laboral. No sólo eso. Mu-
chas instituciones también han pues-
to la atención sobre el déficit de otros 
factores esenciales en la empleabili-
dad de un joven graduado, como son 
la inteligencia emocional y la madu-
rez. En este sentido, algunas como el 
IEB, apuestan por talleres y semina-
rios en los que se trabajan estos as-
pectos y se busca el desarrollo huma-
no. Matices que ahora son observa-
dos con lupa por las empresas. Se 
trata, en definitiva, de ir incorporan-
do la visión profesional como un as-
pecto más de la formación durante 
los años en los que se realizan los es-
tudios superiores. 

ADE, las ingenierías en general, 
Economía y Derecho son las carreras 
que acaparan la mayoría de las ofer-

tas de trabajo. Este factor, aunque im-
portante, no debería ser el principal a 
la hora de elegir titulación.  

Vocación, ¿sí o no?  
Ignacio Llorente, jefe de orientación 
profesional del IEB, cree que ante to-
do “hay que ser realista y, más que 
hablar de vocación, hay que plan-
tearse las alternativas de estudios y 
las opciones laborales como áreas y 
campos en los que puedas destacar y 
tener claro cuáles serán tus oportu-
nidades reales de trabajo”. No es 
tanto centrarse en aquellas carreras 
con mayor oferta laboral, sino “anti-
ciparse a los sectores y funciones 
que sean de futuro dentro del ámbito 
en el que uno quiere desarrollarse 
como profesional”, añade. Una deci-

sión muy complicada. Sobre todo 
para un joven de apenas 18 años. 
Por eso mismo, Adecco, a través de 
su V Informe Adecco Professional so-
bre carreras con más salidas profe-
sionales, ofrece un decálogo para 
ayudar a los futuros universitarios a 
elegir un grado a su medida: “lo pri-
mero que hay que hacer es conocer-
se a uno mismo y, si no tienes clara 
tu identidad profesional, deberás ha-

cer un ejercicio profundo de refle-
xión sobre tus habilidades y tus ca-
pacidades; infórmate y conoce las 
ofertas laborales ligadas a las titula-
ciones universitarias y cuáles serán 
las asignaturas obligatorias y optati-
vas, las especialidades y las posibili-
dades que te dará esa carrera para 
realizar estudios en el extranjero; 
conoce el mercado laboral y las es-
pecialidades más demandadas; con-
juga todos tus intereses y busca esas 
carreras que mejor se adapten a tus 
habilidades y gustos, y en las que te 
sientas apto para lograr desarrollar 
tu potencial en el mercado de traba-
jo; decide tú porque, en ocasiones, 
hay factores externos que pueden 
llegar a presionarte para que elijas 
una opción, aunque deberás escu-

char los consejos de tu entorno; no 
te asustes por descubrir que tienes 
diferentes vocaciones; analiza la es-
pecialización de la titulación que 
más te gusta porque, aunque no se 
encuentre entre las más solicitadas 
por las empresas, puede que tenga 
áreas relacionadas con las tenden-
cias más actuales del mercado; si no 
se imparte esa carrera en tu ciudad, 
muévete; realízate personalmente, 
pues el trabajo no es sólo un medio 
de subsistencia, sino también un ins-
trumento de realización personal y 
un vínculo social”. 

En el fondo, cuando alguien se co-
noce bien a sí mismo y entiende sus 
capacidades, llegará muy lejos en la 
profesión que escoja, aunque no se 
encuentre entre las más demandadas.

� Sólo en el último año, más de 221.000 jóvenes hicieron las maletas para 
buscar una oportunidad laboral fuera de nuestras fronteras. Pero no todos 
los que se marchan encuentran un trabajo en el país de destino. Muchos se 
ven obligados a volver a casa tras un periplo por empleos temporales y que 
nada tienen que ver con lo que estudiaron. Aunque nunca conviene 
generalizar, porque cada país tiene sus propias necesidades de 
profesionales, hay algunas carreras que son más demandadas que otras. 
Según Alex Jané, jefe de equipo de ingeniería y logística de Randstad 
Professionals, son los informáticos, los ingenieros (en casi cualquiera de sus 
áreas, tanto superiores como técnicas), los graduados en administración  
y dirección de empresas y los médicos los titulados españoles más 
demandados en el extranjero.  
En general, el talento español es requerido en toda Europa y ahora, cada vez 
más, también en países emergentes, Oriente y África.  
Lourdes García, técnico en inserción profesional del COIE de la Universidad 
Complutense, recomienda a las personas interesadas en trabajar en otro país 
que contacten con las cámaras de comercio, embajadas , consejerías de 
empleo en el exterior y, en el caso de Europa, con la red Eures. 

¿Cuáles son las carreras con más salidas en el extranjero?

A la hora de   
elegir carrera hay   
que analizar bien   
el mercado y   
tus capacidades

En 2014 más de 221.000 jóvenes se marcharon al extranjero en busca de trabajo. / Efe

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Los expertos 
recomiendan 
matricularse 
en otros 
estudios si no 
se puede en 
los elegidos,  
e intentar 
cambiarse de 
facultad al 
año siguiente 
si se tiene 
nota

VERA CASTELLÓ (‘CINCO DÍAS’)

C
on la selectividad aproba-
da parece que todo ha ter-
minado, pero en realidad la 
pesadilla de los estudiantes 

de septiembre no acaba ahí. Tras el 
esfuerzo de recuperar lo suspendido 
en junio y enfrentarse a los nervios de 
la prueba de acceso, aún queda otra 
odisea, la de conseguir una plaza en 
una universidad.

Si para hacer la preinscripción, los 
alumnos de junio tienen de referen-
cia las notas de corte del curso pasa-
do, los de septiembre se encuentran 
con muchas de las casillas ya cerra-
das. Da igual que sea un estudiante 
brillante y logre unas calificaciones 
sorprendentes, solo podrá optar a un 
puñado de grados, los que el resto no 
ha querido. Con un poco de suerte 
encontrará plaza para lo que había 
soñado, pero lo más común a estas 
alturas es que el alumno tenga que 
poner en marcha su Plan B, o más 
bien el C o D. Las universidades tra-
tan de atraer a los rezagados y pu-
blicitan estos días en sus webs dón-
de quedan plazas. Igual hay alguna 
sorpresa de última hora.

En la Autónoma de Madrid, por 
ejemplo, de las 46 titulaciones pro-
pias, 39 de ellas se cubrieron ya en 
junio, de manera que para reasig-
naciones y septiembre se quedaron 
plazas libres solo en la Facultad de 
Filosofía y Letras, en concreto en 
los grados de Antropología Social 
y Cultural, Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad, Estudios Hispánicos: 
Lengua Española y sus Literaturas, 
Filosofía, Historia, Historia del Arte 
e Historia y Ciencias de la Música. 

HUMANIDADES
Gloria González, vicerrectora de ca-
lidad, docencia y ocupabilidad de 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), admite que excep-
to las Humanidades -“en algunos 
casos nos quedan hasta el 50% de 
las plazas”- y los centros adscritos 
-“más caros”-, prácticamente todas 
las titulaciones están llenas. En ju-
nio se cubrió el 90% de las plazas y 
las que quedan a estas alturas son 
solo en Historia del Arte, Historia, 
Geografía, Ingeniería Electrónica 
en Telecomunicaciones, Lengua y 
Literatura Catalana, Humanidades, 
Filosofía, Lengua y Literatura Es-
pañola, Ingeniería de Sistemas en 
Telecomunicaciones, Traducción e 
Interpretación (francés), Traducción 
e Interpretación (alemán), Lenguas 
Clásicas o Sociología. En la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM), 
por su parte, cubrieron el 90% de la 
oferta en junio. Solo quedan unas 
500 plazas para estos días.

En la Complutense explican que 
en todo lo relacionado con la Salud 
“no queda nada de nada”. “Incluso en 
Óptica u Optometría, que otros años 
había plazas se han llenado. Medici-
na sigue siendo la estrella, pero Psi-
cología, por ejemplo, vuelve a estar 
de moda ya que es una de las carreras 
que más demanda tuvo en junio”, co-
menta María Encina González, vice-
rrectora de Estudiantes. En general 
las carreras con plazas son las habi-
tuales de otros cursos: Antropología, 
Políticas, Lengua y Literatura, Esta-
dística Aplicada, Estudios Hispano 
Alemanes y Semíticos e Islámicos, Fi-
lología Clásica, Filosofía, Geografía, 
Geología, Gestión y Administración 
Pública, Historia, Historia del Arte, 
Información y Documentación, Inge-
niería Geológica, Lenguas Modernas, 
Lingüística, Literatura y Sociología. 
“Las Humanidades se piden menos, 
pero algunas sí están teniendo muy 
buena aceptación gracias a los dobles 
grados, por ejemplo Filosofía y De-
recho tiene más éxito que Filosofía 
sola”, añade.

En cualquier caso, las plazas 
vacantes no son una ciencia exac-
ta. Como resalta José Luis García 
Grinda, vicerrector de alumnos de UL
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En la Autónoma de 
Madrid, por ejemplo, 
de las 46 titulaciones 
propias, 39 de ellas se 
cubrieron ya en junio.A la caza y captura 

de la última plaza 
QUIENES APRUEBAN LA SELECTIVIDAD TRAS EL VERANO TIENEN

REDUCIDAS HASTA EN UN 90% SUS POSIBILIDADES DE ELEGIR
LA CARRERA DESEADA EN LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES 
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can alternativas. Si pueden abordar 
el pago, se van a la universidad pri-
vada por los estudios deseados”, ad-
mite María Victoria Vivancos, se-
cretaria de la Red Universitaria de 
Asuntos Estudiantiles (RUNAE). 
“Si no, optan por otras titulaciones 
que puedan ser similares o ir a otras 
comunidades autónomas”. Efectiva-
mente, en el ámbito de la enseñanza 
privada no suele haber problemas de 
plazas, al contrario, es precisamente 
en este mes cuando muchas de ellas 
rellenan sus aulas.

“Todavía quedan algunas plazas 
en la mayoría de las carreras que 
ofrecemos en la Universidad Eu-
ropea. Por el momento solo resul-
ta imposible acceder a un número 
muy limitado de titulaciones, como 
el grado en Medicina. Para el res-
to, acceder en septiembre es toda-
vía posible”, explica la rectora Águe-
da Benito, convencida de que “un 
bache en junio no puede significar 
quedarse sin opciones, al menos en 
nuestra universidad”. Tras junio, la 
Universidad Nebrija también seguía 
ofreciendo plazas para el total de su 
oferta académica, con la excepción 
de Enfermería y Fisioterapia.

Las carreras de capa caída son 
una de las oportunidades de los de 
septiembre. La crisis lleva años pro-
vocando un descenso de las matri-
culas en grados relacionados, por 
ejemplo, con la construcción: in-
geniería civil, edificación, etcéte-
ra, pero no arquitectura, que sigue 
manteniendo su tradicional atrac-
tivo pese a la actual tasa de desem-
pleo. La informática, muy deman-
dada por las empresas y con buenas 
perspectivas de futuro, es otra de las 
carreras que últimamente cuesta lle-
nar. Algo parecido pasa con telecos. 
“En la Politécnica antes se formaban 
dos o tres grupos y ahora solo uno”, 
resaltan desde el Consejo Interuni-
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versitario de Catalunya. En la Au-
tónoma de Barcelona también han 
notado ese descenso, junto al de las 
ingenierías clásicas. Claudi recuerda 
que para los estudiantes catalanes el 
factor vocacional tiene mucho más 
peso que las salidas laborales, “algo 
que se ve lejano”.

En Valencia -igual que en otras 
comunidades como el País Vasco o 
Extremadura- los estudiantes ya hi-
cieron septiembre en julio, por lo 
que ya tienen las plazas adjudicadas. 
Las restantes siguen ofertándose, 
principalmente, para los jóvenes de 
otras comunidades autónomas. De 
hecho, la universidad comienza las 
clases con el grueso del alumnado 
ya matriculado y, por tanto, quienes 
aprobaron selectividad en la segunda 
convocatoria no tienen por qué in-
corporarse a las clases con retraso, 
como ocurre en otras comunidades 
autónomas. Por ejemplo, en la Uni-
versidad de Valencia empiezan el 
curso el 15 de septiembre con apenas 
un centenar de plazas -menos del 2% 
de la oferta total- aún por asignar.

 Y es que los de septiembre no solo 
se tienen que conformar con lo que 
haya, sino que en muchos casos se 
incorporan con el curso ya comen-
zado. “Llegan a mitad de semestre y 
en carreras como estas es complicado 
recuperar ese desfase. Solemos reco-
mendarles que no se matriculen en 
todos los créditos del primer semes-
tre para no ir tan ahogados y fraca-
sar, sobre todo si tenemos en cuenta 
que ahora con Bolonia la evaluación 
es continua”, explica el vicerrector de 
la UPM, quien aprovecha para pedir 
calendarios coherentes y coordinados 
con la enseñanza secundaria para no 
perjudicar al alumno.

Otras veces se organizan grupos 
especiales. “En aquellas carreras que 
por otros años sabemos que se llenan 
con los estudiantes de septiembre so-

lemos prever un grupo específico que 
empieza algo más tarde”, explica En-
cina. Incluso el calendario de inicio 
de curso también tiene este extremo 
en cuenta y cada facultad comienza 
en una fecha diferente, de ahí que 
algunas de las de Humanidades no 
lo hagan hasta, por ejemplo, finales 
de este mes.

PERDER O NO UN AÑO
¿Qué hago si no hay la carrera que 
quería? Los expertos recomiendan en 
general matricularse en otra carre-
ra. “Dejar de estudiar un año es un 
error”, asegura José Luis García, de 
la UPM. Gloria González, de la UAB, 
echa mano de un argumento clási-
co, aquello de que el saber no ocupa 
lugar, y anima a los jóvenes a inscri-
birse en algún estudio afín “para no 
perder el ritmo de trabajo”, y quizás 
intentarse cambiar el siguiente año 
si se tiene la nota suficiente.

La vicerrectora de la Compluten-
se, en cambio, cree que si uno es vo-
cacional “perder un año no es grave”, 
pero si no está del todo seguro de qué 
estudiar ella anima a “mirar bien la 
oferta y sopesar otra opción”, y pone 
el caso de matricularse en Ciencias 
Políticas cuando en Relaciones Inter-
nacionales no hay plazas o en Geo-
lógicas en vez de Biología, “quizás se 
sorprendan”.

En los grados técnicos es más 
común que en otras ramas que un 
alumno se matricule en una inge-
niería en vez de otra. Hay que tener 
en cuenta que en muchos casos hay 
bastantes asignaturas comunes -cál-
culo, matemática, física...- y si se sa-
can adelante los suficientes créditos 
es posible trasladar el expediente a la 
otra ingeniería finalizado incluso el 
primer semestre, siempre y cuando 
se tenga la nota de corte suficiente. 
Es decir, hay que seguir hincando co-
dos para conseguir la plaza ansiada.

la UPM, “muchos alumnos se ma-
triculan y luego se dan de baja, por 
lo que las listas van corriendo en el 
último momento” e incluso pueden 
quedar plazas libres. Eso ocurrió el 
año pasado en Navales. Algo pareci-
do puede pasar este curso con Siste-
mas de Telecomunicaciones. Eso sí, 
que accedan a las nuevas plazas libres 
los aprobados de septiembre es muy 
complicado aunque estos tengan la 
nota suficiente. Según la normativa, 
los alumnos de junio tienen priori-
dad sobre los segundos.

Tras todos esos vaivenes que afec-
tan a los aprobados antes del verano 
es cuando entran en juego quienes 
han tenido que esperar hasta la con-
vocatoria extraordinaria de selecti-
vidad para poder acceder a “las mi-
gajas”, reconoce un responsable. En 
muchos casos, sobre todo en los gran-
des centros, se encontrarán con solo 
un 10% de la oferta total disponible 
y muy concentrada, como ya hemos 
visto, en determinados grados.

CENTROS MÁS ALEJADOS
En Cataluña se presentan en sep-
tiembre unos 6.000 alumnos y, se-
gún cálculos del secretario general 
del Consejo Interuniversitario de Ca-
talunya, Claudi Alsina, la oferta pú-
blica aún accesible -incluida la Uni-
versidad de Vic, privada pero que al 
haber sido promovida por el Ayun-
tamiento cuenta con ayudas- será de 
unas 5.000 plazas, es decir, el 12,5% 
de las inicialmente propuestas. “La 
gente tiende a pedir el centro que 
le pilla más cerca, pero quizás ir un 
poco más lejos o pagar un poco más 
le puede dar más opciones. En la Po-
litécnica, por ejemplo, hay estudios 
que se pueden cursar en la Diagonal 
de Barcelona pero también en Cas-
telldefells o en Vilanova i la Geltrú”, 
recuerda este responsable.

“Los estudiantes y los padres bus-

En algunas 
comunidades, 
la segunda 
convocatoria 
se adelanta 
a julio, con 
lo que la 
oferta está ya 
prácticamente 
adjudicada. 
Además, el 
curso empieza 
esta misma 
semana
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La megaexcelencia
ASÍ ES LA EDUCACIÓN EN TRES PRESTIGIOSOS CENTROS, EN ESTADOS UNIDOS Y SUIZA, RECONOCIDOS
EN EL MUNDO POR SU USO PUNTERO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

“Si un alumno 
no aprende es 
responsabilidad 
de su 
profesor”, es 
la máxima 
que rige en 
el centro de 
California, 
que atiende a 
las distintas 
y personales 
necesidades 
de cada 
estudiante 

Stanford,
la reina de la 
costa oeste 

ROSA JIMÉNEZ CANO, SAN FRANCISCO

N
o es sencillo mantener la 
vitola de líder cuando la 
competencia se multiplica 
a gran velocidad. La uni-

versidad de Stanford, ubicada en 
un extenso terreno a las afueras de 
Palo Alto (California), ha crecido 
de la mano de Silicon Valley. Na-
cida en 1885, como un tributo de 
Lelan Stanford, uno de los grandes 
magnates del ferrocarril, a su hijo 
que murió adolescente, acapara en 
sus aulas el mayor número de pre-
mios Nobel como docentes, un to-
tal de 22, así como cinco premios 
Pulitzer. Desde su fundación tuvo 
una ambición emprendedora, pero 
no es el único centro en el corazón 
de innovación. Carnegie Mellon, de 
Pensilvania, tiene un campus a po-
cos kilómetros. Berkeley, la pública 
mejor valorada de las que orillan con 
el océano Pacífico, se encuentra al 
otro lado de la Bahía. En la ciudad, 
la Universidad de San Francisco, 
regida por los jesuitas, y un centro 
emergente, la Academia de Arte, 

plantan cara al mítico escenario en 
el que Steve Jobs proclamó uno de 
sus discursos de graduación más 
inspiradores. Stanford fue el lugar 
que escogió para explicar cómo, tras 
saber que padecía un cáncer segu-
ramente terminal, trataba de dar 
sentido a su vida. Este verano, el 
encargo de dar el pistoletazo de sa-
lida del nuevo curso fue Bill Gates. 

El último golpe de efecto para ha-
cer crecer su leyenda es Maryam Mir-
zajani (Teherán, 1977), profesora de 
matemáticas en el centro desde 2007, 
que acaba de ser reconocida con el 
premio de matemáticas Fields Me-
dal, considerado del mismo nivel que 
un Nobel.

PODEROSOS EXALUMNOS
Sin embargo, su mejor aval no está 
solamente entre los profesores, sino 
también entre los que un día estu-
diaron en sus aulas. Es sobradamen-
te conocido que dos grandes revolu-
cionarios, Larry Page y Sergey Brin, 
fundaron Google durante su época de 
estudiantes de doctorado. Steve Ball-
mer, exconsejero delegado de Micro-
soft, y Marissa Mayer, la mujer más 
poderosa en el mundo de la tecnolo-
gía, que dicta los designios de Yahoo! 
son el corazón de Silicon Valley. Wi-
lliam Hewlett y David Packard, los 
fundadores de HP en 1939 también 
pasaron por sus aulas. Deportistas 
de elite han estudiado en Stanford, 
el tenista John McEnroe, el quater-
back Elway o el golfista Tiger Woods. 

Este plantel de personalidades de 
éxito ha hecho que las solicitudes de 
admisión sean muy superiores a la 
capacidad del centro. En el curso que 
comienza tuvieron la tasa más baja de 
admisiones de su historia, apenas un 
5% de quienes pidieron plaza la obtu-
vieron. ¿Cuál es la fórmula del éxito 
en Stanford? Lee Shulman (Chicago, 
1938), psicopedagogo, es el creador 
de una forma de enseñar cuya máxi-
ma es: “Si un alumno no aprende, 
es responsabilidad del profesor”. Lo 
explica con una metáfora en la que 
el profesor se convierte en un médi-
co cuya clase es la sala de urgencias 
tras una catástrofe. Así, cada paciente 
tendrá unas urgencias y necesidades 
distintas. “El galeno debe atender a 
todos y, si un paciente muere, es su 
responsabilidad”. 

Los denominados MOOC, cursos 
masivos online, juegan un papel cla-
ve en la extensión de la universidad 
más allá de su campus. Su trayecto-
ria es extensa, en 1969 comenzaron 
a emitir por onda corta, en televi-
sión, y en 1996 se estrenaron en In-
ternet. Formación continúa, alianza 
con Coursera, una plataforma que 
aglutina a más centros, posibilidad 
de certificación de cursos, y, sobre 
todo, una estrategia que los aleja del 
resto, el incentivo para seguir estu-
diando hasta terminar la materia. 
El gaming, como se denomina a las 
mecánicas propias de los vídeos para 
conseguir metas, está implantada en 
su universo online. 

En 2013 se sumaron al MIT, Har-
vard y Google para crear una pla-
taforma de código abierto, OpenE-
dX, donde profesores y alumnos, en 
su mayoría de postgrado, debaten y 
comparten sus investigaciones. 

Todos los alumnos que pasan por 
sus aulas deben elegir una serie de 
asignaturas que dan un sello, un sus-
trato diferenciador: primero, un tri-
mestre sobre la importancia del pen-
samiento, y después los 11 cursos de la 
asignatura Formas de pensar, formas 
de hacer, que profundizan en temas 
como estética, análisis científico, ra-
zonamiento formal, ético y moral, y 
expresión creativa. A esto se suma la 
red social que se crea una vez que se 
forma parte del centro. Un pasaporte 
a empresas de alto nivel en el mundo 
de la tecnología y grandes inversores.

Dentro del campus, cuyo máximo 
benefactor es John Arrillaga, empre-
sario de raíces vascas, viven casi to-
dos los alumnos, el 97%. La inversión 
total, sumando la del propio centro 
como de firmas privadas, en investi-
gación suma 1.300 millones de dó-
lares (algo más de 1.000 millones de 
euros). La crítica más frecuente entre 
los alumnos no son sus tasas (a par-
tir de unos 31.000 euros por curso), 
ni su elitismo, sino la constante pre-
sión que se ejerce sobre los antiguos 
alumnos para que donen, aporten o, 
incluso, dejen parte de su herencia 
para asegurar la continuidad.
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Campus de la 
Universidad de 
Stanford, en Palo 
Alto (California).

Pasa a la página 6
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“En los cursos 
usamos una 
consola de 
videojuegos 
Nintendo DS, 
la tableta 
Google 
Nexus y los 
‘smartphones’ 
Android y 
iPhone”, dice 
un profesor 
de Suiza

Cristal 
y robots
en el MIT

CRISTINA F. PEREDA, WASHINGTON

E
dificios diseñados por Frank 
Gehry, despachos para pro-
fesores envueltos en cristal, 
salas de trabajo en las que los 

estudiantes prueban a insertar chips 
luminosos en diseños de moda, aulas 
por las que caminan robots y clases en 
las que el aprobado se consigue crean-
do una empresa. Es el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), la uni-
versidad de Boston que lidera la ense-
ñanza superior estadounidense, en-
tre otros muchos ámbitos, cuando 
se trata de combinar la educación y 
el uso de la tecnología por alumnos 
y profesores. 

Allí se estudia desde hace varios 
años la evolución de la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes, según 
ha ido aumentando su exposición a 
la tecnología, así como el proceso de 
adaptación que deben llevar a cabo los 
profesores. En el MIT, los portátiles 
en clase parecen parte del mobiliario. 
Como en todas las universidades del 
país, también están en la cafetería, 
en la biblioteca y en las explanadas 
donde descansan los estudiantes. La 
diferencia es que, cada vez en mayor 
proporción, los estudiantes dan clase 
fuera del aula. 

El ordenador portátil y una cone-
xión a Internet son sólo el principio 
de una revolución en el mundo de 
la enseñanza que, según el experto 
español Pere Estupinya, exalumno 
del MIT, “ya no tiene vuelta atrás”. 
Para Estupinya, el MIT es el ejem-
plo de una redistribución el tiempo 
dedicado al estudio y el que se pasa 
dentro del aula, en la que aumenta 
significativamente el primero. “Ir a 
clase ha perdido sentido”, asegura. 

CLASE NO PRESENCIAL
En EE UU, 9 de cada 10 universitarios 
se comunican con frecuencia con sus 
profesores a través del correo electró-
nico, 7 de cada 10 toman apuntes en 
un ordenador, no en papel, y el 98% 
lee libros de texto en lectores electró-
nicos. Las últimas previsiones afirman 
que este año 22 millones de estudian-
tes se registrarán en clases online, no 
presenciales. Según el Centro Pew de 
Investigaciones, la irrupción de la tec-
nología en el aula tiene cuatro impac-
tos significativos en la educación: fa-
cilita la creación de conocimiento en 
grupo; la conectividad cambia el lugar 
donde se estudia y las expectativas del 
alumno; las redes sociales impulsan 
el aprendizaje a través de la práctica, 
y surgen nuevos tipos de estudiantes.

Conscientes de esta tendencia, los 
responsables del MIT se aliaron en 
2012 con la universidad más presti-
giosa del mundo, la de Harvard, tam-
bién en Boston, para lanzar su ambi-
cioso proyecto EdX de clases online. 
El anuncio sacudió a las instituciones 
educativas de todo el mundo -¿cómo 
podían poner a disposición de cual-
quiera las mismas titulaciones por 
las que pagan sus alumnos?-, pero 
dentro del MIT continuaba, impa-
sible, un proceso que va camino de 
cambiar la enseñanza tal y como la 
conocemos hasta ahora. 

“El alumno accede a toda la in-
formación de la asignatura a través 
de Internet y solo va a clase a hacer 
proyectos o a conversar con su pro-
fesor”, explica Estupinya. El experto 
asegura que la universidad estadou-
nidense aborda este proceso en dos 
direcciones: hacia dentro, cambiando 
la manera de enseñar para adaptarse 
a aulas digitales o virtuales, y hacia 

fuera, abriendo sus puertas a cual-
quiera a través de Internet. 

Pero ninguno de estos cambios 
sería posible si no encajara con otro 
concepto de alumno. Los universi-
tarios estadounidenses saben que la 
responsabilidad de aprender es suya, 
están acostumbrados a diseñar su pro-
pio currículo y asumen que la partici-
pación y su implicación en las leccio-
nes es parte de la nota. “Saben que no 
tienen excusa para decir que no han 
aprendido porque no sabían dónde es-
taba la información”, dice Estupinya.

El modelo 
suizo
RODRIGO CARRIZO COUTO, LAUSANA 

C
on sedes en Zúrich y Lausa-
na, el Swiss Federal Institute 
of Technology está considera-
do como una de las mejores 

universidades técnicas del mundo. En 
Europa, su prestigio solo es compara-
ble al de Oxford o el Imperial College 
de Londres. La Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich (EPFZ) fue funda-
da en el año 1855 y cuenta entre sus 
ex alumnos nada menos que a Albert 
Einstein. Entre sus graduados hay 21 
ganadores del Premio Nobel.

Para comprender lo excepcional 
del modelo suizo encontramos a Da-
vid Atienza Alonso en el flamante Ro-
lex Learning Center de la Escuela Po-
litécnica Federal de Lausana (EPFL) 
institución hermana de la de Zúrich. 
Este español formado en la Complu-
tense es profesor titular de Ingenie-
ría Electrónica e Informática y fue 

Arriba, el 
Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT, 
la universidad de 
Boston). Debajo, 
el Swiss Federal 
Institute of 
Technology, en Zúrich.

Viene de la página 4
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contratado en 2008 para modernizar 
la enseñanza de las ingenierías apli-
cando nuevas tecnologías. “Soy espe-
cialista en sistemas empotrados y en 
arquitectura de computadores, que 
es lo que encontramos en smartpho-
nes o tabletas”, se presenta el profe-
sor Atienza.

“En el Swiss Federal Institute of 
Technology los estudiantes trabajan 
con sistemas reales desde el primer 
momento. En el primer año los inge-
nieros estudian una base común de 
matemáticas, física y química, pero 
ya en el segundo año se especializan 
en cursos desarrollados como labora-
torios orientados a la práctica laboral. 
Usamos una consola de videojuegos 
Nintendo DS, la tableta Google Nexus 
y los smartphones Android y iPhone 
pues tienen todo lo que van a necesi-
tar comprender para cualquier siste-
ma electrónico de última generación”, 
comenta el madrileño.

Como parte de sus innovaciones en 
materia de enseñanza, la EPFL ha eli-
minado los exámenes escritos ya que 
se prefiere que los estudiantes apren-
dan trabajando en proyectos concre-
tos. Pero si algo define la excepcio-
nalidad del modelo suizo en materia 
de enseñanza, son los conceptos de 
flexibilidad y dinamismo. La EPFL 
puede adaptar sus planes de estudio, 
diseñados a medida de las distintas 
secciones: Ingeniería Electrónica, In-
formática, Bio-Ingeniería, etc. “Esto 
es excepcional, pero creemos que el 
estudiante tiene interés en aprender, 
y por eso permitimos que se formen 
en las ramas técnicas que realmente 
les interesen. Mientras que en España 
cualquier cambio en los planes de es-
tudio puede tomar años y depende del 
Ministerio, en Suiza el profesor tiene 
autoridad para tomar decisiones en 
acuerdo con el director de su sección”.

Otra característica esencial es la 
estrecha colaboración con las em-
presas y el mundo profesional real, 
ya que tanto la EPFL como la EPFZ 
responden a sus necesidades. Es por 
ello que los suizos obtienen recursos 
tecnológicos (y financieros) inauditos 
en otras latitudes. “A las empresas les 
interesa tener ingenieros formados en 
sus propios sistemas, lo que permite 
que se integren inmediatamente al 
mundo laboral. Nuestros graduados 
rinden desde el primer día de traba-
jo”, explica el profesor David Atienza.

El Swiss Federal Institute of Tech-
nology da también gran importancia 
al MOOC, o “Massive Online Open 
Courses”, lo que permite que el alum-
no disponga de libertad total y no esté 
atado al laboratorio de su facultad, 
sino que pueda repetir los ejercicios 
tantas veces como lo considere nece-
sario, y lo pueda hacer desde su casa, 
con su portátil y material propio. 

En el formato de clases actual en 
la EPFL todos los estudiantes pueden 
utilizar sus portátiles como elemen-
to fundamental para las clases. Si no 
tienen, la EPFL les suministra pues-
tos de trabajo disponibles desde las 
7:00 hasta las 21:00. Los estudian-
tes pueden trabajar en la EPFL y la 
conexión a internet es total. El nuevo 
edificio del Rolex Learning Center in-
tegra como “biblioteca central” salas 
donde los estudiantes pueden hacer 
sus proyectos en grupos, descansar 
en la cafetería e incluso sofás y zonas 
de lounge para trabajar durante las 
24 horas del día. En general, la asis-
tencia a clases teóricas no representa 
más que un porcentaje muy pequeño 
(no más del 30%) del tiempo que el 
estudiante pasa trabajando en el la-
boratorio. En cuestión de tutorías, el 
80%-90% de las preguntas y respues-
tas se hacen mediante foros online.

AUTONOMÍA FINANCIERA
Otro elemento fundamental es el di-
namismo que hace que los gradua-
dos deban irse a otras universida-
des durante al menos dos o tres años 
si quieren ser profesores. Tal como 
explica David Atienza, nadie pue-
de graduarse en la EPFL, hacer su 
doctorado en la misma escuela y ser 
profesor sin un concurso abierto con 
candidatos extranjeros. “Es algo im-
pensable, dado que hacemos todo lo 
posible por eliminar la endogamia”, 
precisa. El Swiss Federal Institute of 
Technology aplica procesos de eva-
luación independientes para cada 
nueva plaza que surge y es necesa-
rio que haya entre 150 y 200 candi-
datos. Si no hay suficiente calidad y 
diversidad de candidatos, los suizos 
prefieren declarar la vacante desierta.

A ello se suman una jerarquía mí-
nima y una autonomía de recursos fi-
nancieros casi total. El profesor solo 
depende del decano y luego de la di-
rección, formada por los vicepresiden-
tes y el presidente de la EPFL o de la 
EPFZ. “Dado que no hay jerarquías es 
muy fácil innovar a nivel científico y 
educativo. Si hay interés, se modifican 
los programas de estudio, y se agre-
gan o quitan las asignaturas y cursos 
que sea necesario. Es así que estamos 
siempre a la última”, comenta el pro-
fesor español.

En Suiza los estudiantes no se pue-
den eternizar. La idea es que entran 
los mejores, que casi no pagan nada 
por la matrícula, pero se espera que 
se dediquen por completo a sus es-
tudios. “Por tanto, el que repite dos 
años va a la calle. Es así que al segun-
do curso solo llegan los mejores y los 
más motivados. No hace falta mante-
ner una cantidad de estudiantes solo 
para llenar una cuota. Aquí lo esen-
cial no es tener que rendir cuentas 
ante el ministerio sobre el volumen 
de estudiantes, sino la calidad de los 
ingenieros que salen. De hecho, hoy 
en día un ingeniero de la EPFL hace 
apenas tres entrevistas de media an-
tes de encontrar trabajo y su tasa de 
desempleo es menor del 1%”, concluye 
el profesor David Atienza.
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LOS GOBIERNOS REGIONALES PROMUEVEN TÍTULOS PROGRAMADOS POR VARIAS
UNIVERSIDADES. UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA, PERO DE DIFÍCIL GESTIÓN

ELISA SILIÓ

E
n Europa es habitual que las 
universidades oferten grados 
compartidos con otros cam-
pus, no siempre del mismo 

país. Pero es una experiencia poco 
extendida en España –no así en el 
caso de los másteres– y esta opción 
desconcierta y sorprende a los estu-
diantes. ¿Por qué hay menos oferta? 
En casi todo el continente los gra-
dos duran tres cursos y otros tres los 
posgrados, a diferencia de España, 
donde el primero no baja de cuatro 
años y los másteres suelen ser de uno.

Esta distinta división de los cur-
sos complica el encajar los planes 
de estudios de dos universidades de 
distintos países. “Nos han engañado 
con Bolonia. No es tan fácil como se 
presupone hacer grados conjuntos. 
En España hay un exceso de vigi-
lancia del Estado a la programación 

de cada universidad”, sostiene Pere 
Torra, vicegerente de la Universidad 
Pompeu Fabra.

Sin embargo, sí que cada vez se 
programan más grados compartidos 
entre campus españoles. En ese caso 
no hay tanto encaje de bolillos por-
que el calendario es el mismo. “Los 
gobiernos regionales animan a ello. 
Casi obligan, lo favorecen. Te ponen 
menos trabas a un nuevo grado. Por 
ejemplo, nosotros vamos a sacar con 
la Autónoma de Barcelona un título 
en Informática Biomédica”, explica 
Torra. La Autónoma de Barcelona y 
su campus, por ejemplo, comparten 
el grado de Medicina desde 2008, 
cuando se puso de manifiesto la ca-
rencia de médicos en Cataluña (se 
iban a jubilar un 10%).

Quizá el ejemplo más ilustrativo 
del grado múltiple es el de Filosofía, 
Política y Economía, que se imparte 
desde este pasado curso en tres sedes: 

en la Pompeu, que tiene la coordina-
ción académica, primero; segundo, 
entre la Carlos III y la Autónoma, 
ambas en Madrid; y tercero y cuar-
to año se cursarán en el campus en 
el que se matriculó el alumno. “Por 
cada plaza tenemos cinco solicitu-
des”, cuenta Torra. El prestigio que 
arrastra esta modalidad en otras uni-
versidades (Duke, Berna, Hamburgo, 
Oxford, Pensilvania o Yale) contribu-
ye a ello. “Tiene sus inconvenientes. 
Por ejemplo, algunos alumnos han 
suspendido asignaturas y hay que 
buscar la fórmula para que las aprue-
ben en una sede distinta a donde la 
cursaron”, continúa. Este curso ha 
empezado otro grado con tres casas 
(dependiendo de la especialidad): el 
de Arqueología de las universidades 
de Sevilla, Granada y Jaén.

¿Qué se gana saltando de un cam-
pus a otro? En un mundo cada vez 
más globalizado, las empresas quie-
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La Autónoma de 
Barcelona y sus 
campus comparten 
el grado de Medicina 
desde 2008, cuando 
se puso de manifiesto 
la carencia de 
médicos en Cataluña.

ren reclutar personas de mundo, con 
experiencias vividas no importa don-
de, bien sea en su país u otro. Por eso, 
en los departamentos de recursos hu-
manos reconocen que valoran a los 
Erasmus no solo por su dominio de 
otro idioma, sino porque su estancia 
fuera demuestra que son personas 
con inquietudes, personalidad, in-
dependencia, ganas de hacer cosas 
nuevas y capacidad de adaptarse a 
escenarios cambiantes. 

Siguiendo esta onda cosmopoli-
ta, el joven campus sevillano de la 
Pablo de Olavide (UPO) oferta por 
primera vez un grado en Derecho y 
Bachelor of Laws junto a la Univer-
sidad de Bayreuth. Los que ingresen 
en el campus sevillano –que deberán 
certificar un nivel B2 (intermedio-
alto) en alemán– recibirán allí cla-
se los dos primeros años y cerrarán 
sus estudios en Alemania. Con este 
titulación bilingüe, la UPO aspira a 
que sus egresados “puedan acceder al 
mundo profesional en los dos países” 
pues no olvidan el “interés estratégi-
co” que supone “acercase al mundo 
jurídico y empresarial germano por 
su relevancia”.

MOTIVOS ECONÓMICOS
Pero la doble experiencia no solo fa-
vorece a los jóvenes, también a las 
economías de las universidades, que 
han visto reducir en 1.300 millones 
de euros sus presupuestos en tres 
años, según datos de la Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras. 
Hay quien, como el Gobierno de Ga-
licia, ha impuesto la doble titulación 
como requisito para nuevos títulos. 
“Deben ser interuniversitarios, parti-
cipando al menos dos universidades 
del SUG (Sistema Universitario Ga-
llego); incluir actividades docentes y 
de evaluación en Red…”. 

Se ahorra con esta estrategia con-
junta y solidaria en contratos y en 
medios. Así, en el grado en Estadís-
tica de la Universidad de Barcelona y 
la Politécnica de Cataluña, se ha con-
centrado la experiencia de su profe-
sorado en los ámbitos de la Ingenie-
ría y la Tecnología, la Economía, las 
Ciencias Sociales y las Ciencias de la 
Salud para hacerlo posible. De otro 
modo, siendo campos tan dispares, 
el gasto se habría disparado. Lo mis-
mo ocurre con Ingeniería Geológica 
y pasa desde este septiembre con el 
nuevo grado Ciencias Culinarias y 
Gastronómicas. 

La facultad de Economía de la 
Universidad de Valencia es pionera 
en estas dobles titulaciones. Sus orí-
genes se remontan nada menos que 
al curso 1990-1991. Los dos prime-
ros cursos de International Business 
son en Valencia y el resto a elegir en-
tre Alemania (Heilbronn, Bremen), 
Francia (Marsella), Reino Unido 
(Nottingham, University of Hert-
fordshire) o Estados Unidos (Uni-
versity of North Carolina at Wilm-
ington). Y con el Institut d’Economie 
et de Management de Nantes-IAE 
para el grado en Economía. 

En la Universidad Europea, por 
su parte, han empezado un progra-
ma piloto para que sus alumnos de 
la sede ubicada en Canarias, abierta 
hace dos años, vayan un semestre o 
un año a Madrid. “Tenemos otra sede 
en Valencia, pero como está cerca de 
Madrid sus estudiantes no reclama-
ban venir a la capital”, cuenta José 
Ramos, decano de Ciencias Sociales 
del campus madrileño. En sus carre-
ras de marketing y Economía algunos 
alumnos pasan entre el 30% y el 40% 
del tiempo fuera de España. “Con las 
universidades de la red Laureate no 
hay problemas para coordinarnos. 
Tardamos un curso económico. Con 
otras es más complicado. Con la Lon-
don School of Economics tardamos 
dos años y medio porque nos ana-
lizaron en profundidad”, continúa. 
Ramos recomienda la experiencia en 
cualquier área. “También ahora a los 
ingenieros les viene bien salir en los 
estudios ya que el mercado está fuera”.

Empezar en un campus, 
terminar en otro
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A caballo entre
el aula e Internet

LA OPCIÓN DE RECIBIR CLASES MITAD EN EL AULA Y MITAD ‘ONLINE’ GANA ADEPTOS CADA CURSO.
LA ELIGEN QUIENES TIENEN QUE COMPAGINAR TRABAJO CON ESTUDIOS Y ALUMNOS EXTRANJEROS 

Un título es 
semipresencial 
cuando una 
tercera parte 
o más de la 
docencia total 
no requiere 
la asistencia 
del alumno 
al centro, 
según la AQU, 
agencia para 
la calidad 
del sistema 
universitario

A. T.

L
a modalidad semipresencial, 
que supone pasar menos ho-
ras en las aulas y estudiar de 
forma más autónoma desde 

casa, está creciendo en todo el mundo. 
En el año 2010, los alumnos matricu-
lados en esta variedad representaban 
el 39%, mientras que en 2013 fueron 
el 68% del total, según datos de la pla-
taforma especializada en cursos Ema-
gister. En España todavía es pronto 
para analizar el impacto de esta ten-
dencia. Algunas universidades públi-
cas lanzan por primera vez este curso 
grados y másteres semipresenciales 
para adaptarse a la demanda de los 
alumnos de mayor edad, que deben 
compaginar sus trabajos con su for-
mación permanente o especialización. 

La Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) es una de ellas. 
Este septiembre ha implantado el 
grado de Ciencias de la Cultura y de 
la Difusión Cultural en la modalidad 
semipresencial, con un 80% impar-
tido vía online, una hora a la semana 
de clase y tutorías presenciales para 
los alumnos interesados y todos los 
exámenes en aulas físicas del cam-
pus. Según la decana de la Facultad 
de Humanidades, Maribel González, 
el interés de la universidad por esta 
opción se debe a la caída de alumnos 
presenciales, que ha descendido un 
50% en los últimos diez años en el 
campus de Lugo, donde se impar-
te este grado, pasando de 10.000 a 
5.000 estudiantes, aproximadamen-
te. “La asistencia obligatoria del Plan 
Bolonia ha desanimado a muchos es-
tudiantes a matricularse y el hecho 
de que las ausencias repercutan en 
la nota final les echa para atrás. Las 
universidades tienen que reaccionar 
y dar respuesta a los que quieren es-
tudiar pero no pueden asistir a clase 
por motivos laborales o familiares”, 
explica González.

El Ministerio de Educación no 

dispone de datos del total de alum-
nos matriculados en la modalidad 
semipresencial porque la medición 
se efectúa por centros presenciales 
y no presenciales. De los 1.561.123 
universitarios españoles que cursa-
ron grados, antiguas licenciaturas o 
másteres en el curso 2013-2014, la 
octava parte (236.691) se matricula-
ron en centros online, lo que supuso 
un aumento de 38.000 alumnos en 
apenas dos cursos. Por su parte, la 
Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) 
sí ofrece cifras: entre 2010 y 2014 ha 
verificado un total de 466 títulos de 
grado y máster en la modalidad semi-
presencial, lo que supone el 11,38% 
del total (4.095).

NUEVAS NECESIDADES
“El perfil de los estudiantes se está 
diversificando y nosotros estamos 
adaptando los programas y la me-
todología a las nuevas necesidades”, 
señala Olga Pedragosa, adjunta al 
vicerrector de ordenación académi-
ca de la Universitat de Vic, que este 
curso oferta tres grados y cuatro más-
teres en esta modalidad. En el caso 
de los posgrados, este centro ha re-
gistrado un incremento más pronun-
ciado de la demanda en online y se-
mipresencial, ya que, según explica 
Pedragosa, se trata de perfiles que ya 
cuentan con una primera titulación 
y buscan especializarse. Esta univer-
sidad, que se acoge a los criterios de 
verificación académica de la Agència 
per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (AQU), considera 
que un título es semipresencial cuan-
do una tercera parte o más de la do-
cencia total no requiere la presencia 
del alumno en el centro. 

“La semipresencialidad de hoy no 
es la de ayer. Antes el profesor col-
gaba los materiales en Internet y el 
estudiante trabajaba solo. Ahora la 
metodología está encaminada a que 
el alumno tenga un papel activo; se 

le plantea un recorrido y una inte-
racción con el profesor y con el resto 
de estudiantes”, puntualiza.

El grueso de la oferta de titula-
ciones semipresenciales se concen-
tra principalmente en grados de hu-
manidades y ciencias sociales. Los 
de carácter más técnico, como las 
ingenierías o los estudios de la rama 
sanitaria, requieren de prácticas en 
laboratorio y su adaptación a esta 
variedad resulta complicada. Según 
el director académico del Campus 
Virtual de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC), Manuel Gertrudix, 
sería necesario rediseñar los progra-
mas y realizar un análisis minucioso 
de la metodología, una posibilidad 
que está sobre la mesa. La Rey Juan 
Carlos empezó a impartir esta mo-
dalidad en el curso 2006-2007, an-
tes de la llegada del Plan Bolonia, y 
a diferencia de otras universidades, el 
motivo no fue la pérdida de alumnos 
presenciales, sino la modernización 
de la propia institución. 

Federico Caro, de 34 años, termi-
nó el pasado julio el grado de Perio-
dismo Semipresencial en la URJC. 
Cuando inició los estudios tenía 28 
años, un trabajo en una empresa de 
comunicación y poco tiempo para 
seguir formándose. “No es fácil. Al-
gunos de mis compañeros dedicaban 
una media de tres horas al día al es-
tudio, pero en mi caso no era posi-
ble. Dedicaba los fines de semana y 
he tardado seis años en graduarme 
[en lugar de los cuatro reglamenta-
rios]”. A su juicio, lo mejor de esta 
modalidad es que “no te sientes solo”; 
las plataformas virtuales y las clases 
presenciales permiten establecer y 
mantener vínculos con el resto de 
usuarios. 

Para la vicerrectora de posgrado 
e investigación de la Universidad 
Menéndez Pelayo, Pilar Cano, las 
razones por las que las universida-
des están empezando a implementar 
esta modalidad son dos: el creciente 

número de alumnos extranjeros inte-
resados en cursar estudios en Espa-
ña y los profesionales en activo que 
buscan especializarse. “La oferta de 
posgrado tiene que estar viva; la de-
manda y las necesidades formativas 
evolucionan. También las metodolo-
gías de enseñanza, en las que cada 
vez están más presentes las TIC”. De 
los 24 másteres oficiales que imparte 
esta universidad, un 20% se ofertan 
en esta modalidad. 

La Universitat Jaume I es otra de 
las que apuestan por esta nueva ten-
dencia. En el curso 2013-2014 cerca 
de 1.100 alumnos se matricularon en 
alguno de los 48 títulos que impar-
ten en esta modalidad. “Esta ofer-
ta puede suponer un impulso para 
la internacionalización de nuestra 
universidad; nos permite captar a 
alumnos que residen fuera de Es-
paña, sobre todo latinoamericanos”, 
apunta la vicerrectora de Estudios, 
Isabel García.

La Universidad de Barcelona (UB) 
se decanta por una doble versión: la 
presencial y la online. A diferencia de 
otros centros, este ofrece la posibili-
dad de inscribirse a tiempo parcial, lo 
que quiere decir que el alumno pue-
de matricularse de menos créditos y 
hacer su propio itinerario en función 
de las asignaturas que puede asumir 
cada curso. “No nos hemos volcado en 
la modalidad semipresencial porque 
ya ofrecemos una opción viable para 
aquellas personas que no disponen 
de tanto tiempo y deben compaginar 
sus estudios con otras actividades”, 
indica el vicerrector de Política Aca-
démica y Calidad, Gaspar Roselló. 
Esta versión permite matricularse 
el primer año de 40 créditos, en lu-
gar de los 60 reglamentarios, y exi-
ge aprobar un mínimo de seis para 
poder continuar los estudios, frente 
a los 18 de la modalidad regular. Cer-
ca de un 30% de los estudiantes de 
la UB optan por esta opción a partir 
del segundo curso.
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En España, la opción 
semipresencial 
está comenzando. 
Este curso, algunas 
universidades 
públicas la ofertan.
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¿Estudias o trabajas? Esta pregunta 
no te valdrá para encontrar pareja en 
un país como EEUU. Ya sea como 
repartidores de periódicos, mozos de 
almacén o en una pizzería, es muy 
frecuente encontrar jóvenes estu-
diantes de instituto o universidad 
que compaginan las clases con un 
empleo, en la mayoría de los casos a 
media jornada. Y no sólo por moti-

vos económicos, sino fundamental-
mente culturales.  

Las compañías norteamericanas 
valoran en gran medida el que los 
candidatos a un puesto hayan traba-
jado durante su época de estudiante. 
No se trata de que tenga experiencia 
en el sector, sino de demostrar capa-
cidad de esfuerzo y voluntad de tra-
bajar. «Como profesor universitario, 
me gusta que los alumnos estén 
comprometidos con sus estudios. Pe-
ro al mismo tiempo, a los empleado-
res les gustan los candidatos que ha-
cen algo más además de acudir a 
clase», comenta Paul Soper, del De-
partamento de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Minessota, en un 
reciente artículo publicado por el pe-
riódico Minessota Daily.  

Según datos del Departamento de 
Trabajo de EEUU, en la actualidad 
el 45% de los estudiantes universita-
rios norteamericanos trabaja. La ci-
fra, lejos de parecerles elevada, ha 
provocado una cierta alarma social 
pues, hace sólo un año, el porcenta-

je era siete puntos superior. «El des-
censo en el número de estudiantes 
empleados es un problema de índo-
le nacional», señala Ishwar Khatiwa-
da, director de investigación del 
Centro de Estudios laborales de la 
Northeastern University.  

Un reciente estudio elaborado por 
esta institución concluye que la cau-
sa de que ascienda el paro juvenil ra-
dica en la competencia que ejercen 

los mayores de 55 años, segmento 
de la población al que también ha 
afectado la crisis y el desempleo.  

Otro reciente informe elaborado 
por Citigroup y la revista Seventeen, 
que incluye a los alumnos de institu-
to y educación secundaria nocturna, 
estima que casi el 80% de los alum-
nos tiene un trabajo, de un promedio 
de 19 horas semanales.  

En España, el porcentaje es infe-

rior, pero no inexistente. Siempre ha 
habido una parte de los estudiantes 
que se paga las clases gracias a un 
empleo. Alfonso Escámez (1916-
2010), expresidente del Banco Cen-
tral, empezó a trabajar con 12 años 
como botones en la sucursal del 
Banco Internacional de Industria y 
Comercio. Ahora bien, aun hoy, la 
mayoría de planes de estudios uni-

En países como Estados Unidos, los planes de estudio están más alineados con el mercado laboral. / DREASTIME

En EEUU, el 45% 
de los estudiantes 
compagina los 
libros con un 
empleo. En España 
la situación es 
muy distinta, pero 
evoluciona. Por 
Elena Arrieta

UNIVERSIDADES>

¿ESTUDIAR, 
TRABAJAR, O LAS 
DOS A LA VEZ?

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE
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versitarios no ofrece una gran flexi-
bilidad de horarios y, en ciertos ca-
sos, resultan incompatibles incluso 
con un trabajo a media jornada.  

La diferencia entre España y 
EEUU, por tanto, estriba en la apro-
ximación de la enseñanza al mundo 
laboral. Así como en Norteamérica 
existe interrelación entre empresa y 
universidad, en España ambos mun-
dos siguen caminos paralelos –que 
según dice la Geometría, son aque-
llos que nunca llegan a cruzarse–.  

PRÁCTICAS Y ‘MINIJOBS’. Poco a po-
co, esto está cambiando. «Cada vez 
más, los responsables de RRHH de 
las empresas españolas se fijan no 
sólo en las habilidades y conocimien-
tos de los candidatos a un puesto, si-
no en su actitud», apunta Margarita 
Álvarez, directora de márketing y co-
municación de Adecco. «El haber 
realizado prácticas en compañías 
aporta un valor que no te da un plan 
de estudios. Y no sólo eso. El contar 
con hobbies, tocar un instrumento o 
haber tenido un trabajo temporal du-
rante la carrera, incluso cuando na-
da tuviera que ver con su vocación, 
son cuestiones que revelan que el 
candidato tiene inquietudes y que es 
una persona proactiva», añade.  

En definitiva, que sabe hacer algo 
más a parte de estudiar. 

En este contexto, los minijobs –en-
tendidos no como una fórmula de 
explotación laboral sino como una 
vía de compaginar un trabajo con 

cargas educativas o familiares– se 
presentan como una puerta de entra-
da al mundo laboral.  

A principios de este año, Adecco 
formó, junto con otras 21 grandes 
firmas de distintos sectores de activi-
dad, el Observatorio de Innovación 
en el Empleo. Pese a la disparidad de 
opiniones en muchas cosas, hay 
unanimidad en torno a una cuestión: 
«Son pocos los demandantes de em-
pleo que han hecho prácticas con an-
terioridad», señala Álvarez. «Entre 
varios candidatos, las empresas pre-
fieren a aquél que haya hecho prác-
ticas», confirma José María Camps, 
presidente de AgioGlobal.  

«Para nosotros, el perfil de perso-
na que estudia y trabaja a la vez, ya 
sea en la universidad o en un progra-
ma de posgrado, es muy interesante 
porque representa valores como el 
esfuerzo y el compromiso. Es posible 
que no puedan darnos el 100% aho-
ra mismo, pero lo harán en el futu-
ro», afirma Carina Cabezas, directo-
ra de RRHH de Sodexo.  

«Las empresas deben entender al 
becario no sólo como una persona a 
la que encargar las tareas de menor 
complejidad, sino como a alguien 
que trae innovación y frescura a la 
organización», recomienda Camps.  

Desde la universidad, se está pro-
duciendo también una evolución. La 
Universidad Nebrija, entre otras, 
cuenta con una bolsa de empleo en 
la que ofrece a sus alumnos oportu-
nidades laborales, muchas de ellas 
en departamentos de sus propias fa-

cuperar las horas en otro momento. 
Son bastante flexibles», indica.  

«Con el plan Bolonia, los alumnos 
de todas las universidades, públicas 
y privadas, tendrán que hacer prác-
ticas. Poco a poco, también la menta-
lidad de las familias españolas está 
cambiando», opina Alfonso Sán-
chez-Macián, vicerrector de Ordena-
ción Académica de la Universidad 
Nebrija.  

El auge de programas online o a 
distancia facilita lo que podría deno-
minarse conciliación educativa. La 
Universidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR), por ejemplo, calcula que 
entre un 70% y un 80% de sus alum-
nos, según la titulación, está traba-
jando. «La opción educativa virtual 
es la que mejor se adapta a las perso-
nas con dificultad de horarios», reco-
noce Mariano Vivancos, secretario 
general de la UNIR.  

Pese a todo, son tiempos difíciles. 
«Aun cuando los estudiantes quieran 
un trabajo, no les será fácil encontrar 
uno. En España, la tasa de paro juve-
nil es superior al 50%», recuerda Vi-
vancos. «La rigidez del mercado la-
boral contribuye a dificultar el acce-
so de este colectivo al mundo de la 
empresa», continúa.  

La universidad española, en defi-
nitiva, afronta el reto de adaptar sus 
planes de estudios a las nuevas de-
mandas laborales, así como a la for-
ma de entender el mundo de la lla-
mada Generación Millenial, para la 
que conceptos como la ‘asistencia 
obligatoria’ carecen de sentido. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El magnate mexicano Carlos 
Slim (Ciudad de México, 
1940), presidente de América 
Móvil, es en la actualidad el 
hombre más rico del mundo. 
Hijo de un exitoso hombre de 
negocios de origen libanés, es-
tudió Ingeniería Civil en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), don-
de también impartía la cátedra 
de Álgebra y Programación 
Lineal. Es decir, era alumno y 
profesor a la vez. 

ALUMNO Y 
PROFESOR  
A LA PAR

Carlos Slim. 

Steve Wozniak (San José, Cali-
fornia, 1950) fundó Apple junto 
a Steve Jobs en 1976, siendo 
estudiante de Ingeniería Eléc-
trica, si bien un tiempo después 
dejaría la carrera para dedicar-
se por completo a la compañía. 
Antes de Apple, compaginaba 
sus estudios con un trabajo co-
mo programador de calculado-
ras científicas en HP. Su caso es 
especialmente original, pues 
unos años después, regresó a la 
universidad para licenciarse. 

UN ALUMNO 
DE INGENIERÍA 
EN HP

Steve Wozniak. 

cultades. Alicia Martínez Gallardo, 
estudiante de Comunicación Audio-
visual y Periodismo de la Universi-
dad Nebrija, es un ejemplo. Durante 
el curso, de lunes a viernes, trabaja 

por las tardes en la biblioteca univer-
sitaria. Y, este verano, ha realizado 
prácticas en Antena3. «Si un día ne-
cesito hacer un trabajo de clase, en la 
universidad me permiten faltar y re-
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Universidad Europea

EMPRESA  

Un modelo educativo que ponga en 

contacto directo a la empresa, los em-

prendedores y la universidad. Con 

este objetivo, la Universidad Euro-

pea ha iniciado el nuevo curso aca-

démico, embarcándose en la puesta 

en marcha de un proyecto pionero 

en España, que se desarrollará en la 

sede de esta institución en Alcoben-

das. Se trata del primer campus uni-

versitario empresarial (Campus Uni-

versitario E+E), un espacio pensado 

para que los estudiantes puedan de-

sarrollar todo su potencial a través 

del continuo intercambio de ideas 

con empresas, y donde se fomenta-

rá la creatividad, la innovación y la 

actitud emprendedora, un trío de ha-

bilidades profesionales hoy muy de-

mandadas para poder acceder al 

mundo laboral.  

El Campus de Alcobendas ha abier-

to sus puertas con una oferta forma-

tiva que incluye Postgrado, Grado y 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

en las áreas de Empresa, Derecho, 

En marcha el primer 
campus universitario 
empresarial
∑ El proyecto, pionero en 

España, desarrolla la 
innovación y la 
creatividad del alumno 

Criminología, Relaciones Internacio-

nales, Ingeniería, Diseño, Arquitec-

tura y Edificación, Artes y Diseño, 

Comunicación y Deporte. Todas es-

tas ramas son impartidas por un 

claustro de profesores y colaborado-

res con amplia experiencia docente, 

profesional e investigadora. 

Situado en pleno parque empre-

sarial de la zona Norte de Madrid, la 

Universidad Europea ha sabido apro-

vechar el potencial económico y so-

cial de esta enclave geográfico.  

Mejora de la empleabilidad 
IEDE Business & Law School es la es-

cuela que acoge los programas de 

postgrado del Campus de Alcoben-

das (másteres universitarios, máste-

res habilitantes y postgrados de ex-

perto) en el área de la empresa, el co-

mercio, el turismo, el derecho y las 

relaciones internacionales. El mode-

lo educativo de sus programas se basa 

en la mejora de la empleabilidad de 

sus estudiantes, ya sean recién gra-

duados o profesionales en activo.  

Como elemento de apoyo y refuer-

zo en todos los trabajos fin de más-

ter, el Campus cuenta con un nove-

doso proyecto: el Hub de Emprendi-

miento Universidad Europea. Una  

incubadora de nuevos proyectos em-

presariales, abierto a la participación 

de todos los emprendedores. 

problema, pero le puedo asegurar que 

vamos a mantenernos firmes en esta 

apuesta. 

—¿Y en la promoción de mujeres a 
puestos de alta dirección? ¿Cree que 
se está dando un paso adelante? 
 —Se va avanzando, pero todavía a pa-

sos demasiado lentos y gracias al mé-

rito individual de otras mujeres que 

creen en la diversidad dentro de sus 

empresas. Aunque la realidad ha cam-

biado mucho: en la actualidad, las es-

tudiantes ya son mayoría entre los 

alumnos de nuestros grados univer-

sitarios.  

—En su primer mandato, la escuela 
se vio salpicada por un escándalo 
como el del Caso Nóos. ¿Debe ganar 
peso la ética en los programas de for-
mación para directivos?  
 —Bajo mi punto de vista, el caso Nóos 

no ha hecho más que reforzar nuestro 

compromiso con una formación de fir-

me base humana y social. Las nuevas 

generaciones que han padecido la cri-

sis económica tienen ahora la oportu-

nidad y la responsabilidad de mejorar 

nuestra sociedad. Sin renunciar a sus 

valores y mediante la cultura del es-

fuerzo, siendo innovadores, arriesgan-

do... Un buen ejemplo de esto son los 

emprendedores sociales, una nueva 

generación de empresarios compro-

metida con la justicia social.  

—¿Cuál será su principal caballo de 
batalla en los próximos cuatro años? 

—Seguiremos priorizando la excelen-

cia y la calidad de nuestros programas. 

También queremos aumentar el por-

centaje de cursos impartidos en inglés 

y los acuerdos con otras instituciones 

internacionales, ya que contamos con 

más de 100 nacionalidades diferentes 

en el campus. Y como ya he dicho, apo-

yaremos a emprendedores y a la inter-

nacionalidad.    

 —La distancia entre universidades 
y escuelas de negocio en España mide 
casi un abismo. ¿A qué cree que se 
debe esta enorme brecha reputacio-
nal? 
 —En España, la calidad de la forma-

ción universitaria está mejorando a 

buen ritmo. En algunos rankings ya se 

están consiguiendo resultados signi-

ficativamente mejores. En cuanto a la 

formación directiva, las escuelas de 

negocios españolas —que efectivamen-

te ocupamos primeras posiciones en 

todo el mundo— llevamos años com-

pitiendo entre nosotras. Quizá de ahí 

venga nuestra fortaleza. 

—¿Defiende la fiabilidad de esos ran-
kings que otros expertos rechazan?     
—Son una herramienta válida para las 

escuelas de negocios y para quien pre-

tende hacer un máster. Efectivamen-

te, existe el debate; aunque debo de-

cirle que es continua la mejora y las 

exigencias de rigor de quienes elabo-

ran los principales rankings de refe-

rencia internacional. De todas formas, 

yo recomendaría a los interesados que 

pregunten una y otra vez a los anti-

guos alumnos antes de decidir.

«Las escuelas de 
negocio españolas 
llevamos años 
compitiendo entre 
nosotras. Quizá de 
ahí salga nuestra 
fortaleza»

√
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Si en España hay más parados, con todo lo que ello im-
plica respecto a desigualdad, lento crecimiento econó-
mico y menor riqueza relativa es, entre otras cosas, por-
que tenemos un nivel educativo medio inferior. No pue-
de existir dudas al respecto: la ocupación y el bienestar 
de un país dependen, sobre todo, del nivel de cualifica-
ción de su mano de obra, por ello, nuestra elevada tasa 
de paro, un 24% frente al 7,4% de media en la OCDE, 
está directamente relacionada con el hecho de que el 
45% de la población española comprendida entre los 25 
y los 64 años (edad laboral), sólo tenga estudios por de-
bajo de la ESO, frente al 24% de promedio en los países 
de la OCDE. En especial, esa menor educación media 
explicaría que la tasa de paro de los mayores de 55 años 
sea superior al 20%. Por su parte, en el otro extremo de 
la pirámide poblacional, y a pesar de que los jóvenes es-
pañoles tienen un nivel educativo superior al de sus pa-
dres, es imposible no relacionar una disparatada tasa 
de paro juvenil, que alcanza el 54%, con hechos como 
que tengamos una mayor tasa de fracaso escolar o que 
dupliquemos el porcentaje de jóvenes que ni estudian, 
ni trabajan. 

 Estamos refiriendo un conjunto de peculiaridades 
españolas que lastran nuestro desempeño económico 
y que no pueden explicarse, sólo, por las normas labo-
rales, el tamaño de las 
empresas, la calidad de 
nuestra función directiva 
o la estructura sectorial 
de nuestra oferta produc-
tiva. Los españoles esta-
mos poco educados res-
pecto a países compara-
bles. Tenemos un nivel 
formativo medio inferior 
al de otros países de la 
OCDE, pero que no se 
explica únicamente por 
una cuestión histórica, ya 
que las generaciones más 
jóvenes también presen-
tan resultados comparati-
vos inferiores.  

Pero además de poco, 
estamos mal educados, 
como demuestran tres 
datos: los pésimos resul-
tados que de manera rei-
terada obtenemos en 
pruebas internacionales 
como PISA; que el paro 
entre los titulados supe-
riores (universidad, for-
mación profesional supe-
rior) españoles triplica a 
la media de la OCDE, evi-
denciando que aquello 
que enseñan nuestras universidades no prepara para el 
mercado laboral que tenemos, de la misma manera, al 
menos, que lo hacen las universidades de los otros paí-
ses avanzados. Y tercero: nuestra elevada tasa de para-
dos de larga duración evidencia que tampoco la forma-
ción profesional continua o los cursos vinculados a pla-
nes de empleo capacitan para obtener trabajo, como sí 
ocurre en otros países. 

Esas diferencias en resultados comparados no se ex-
plican por los gastos totales en educación, que son si-
milares. Hay un problema claro respecto a lo que se en-
seña, de método de cómo se enseña y de diseño de lo 
que debe ser un modelo educativo. La pregunta clave 
es, ¿quién decide y con qué criterios que es lo que tene-
mos que enseñar, cómo y cuándo a los alumnos de hoy? 
¿Podemos pensar en un sistema educativo autónomo, 

desconectado de las necesidades sociales y de las opor-
tunidades que brindan las tecnologías? ¿Podemos se-
guir manteniendo la jerarquía de saberes establecida 
por Aristóteles y el tomismo?  

Durante siglos el saber de los libros se mantuvo es-
condido en los monasterios, sin más criterio que acu-
mularlo para transmitirlo a base de repetición, copia y 
memorización. Mientras, el conocimiento más vincula-
do a la actividad cotidiana se trasmitían de padres a hi-
jos de forma oral, priorizando también la repetición y la 
memorización, ya que eran muy pocos los que sabían 
leer o escribir. El ideal del renacimiento era formar se-
res humanos con conocimientos en todos los campos, 
y todavía en el siglo XVIII se intentó recoger, en La En-
ciclopedia, todo el saber existente. 

Ambas cosas resultan hoy imposibles porque el vo-
lumen de conocimientos se ha multiplicado exponen-
cialmente, y con ello su complejidad y especialización, 
a la vez que se ha producido otra revolución no menor: 
la ciencia se ha convertido en fuerza productiva direc-
ta y, de la mano de las nuevas tecnologías, ha dado lu-
gar a un nuevo paradigma económico basado en el co-
nocimiento humano. Que dos transformaciones de esa 
magnitud apenas hayan arañado la superficie de nues-
tro sistema educativo evidencia su obsolescencia: un 
maestro del siglo pasado se adaptaría al aula de un co-
legio actual mejor que un cirujano a un quirófano, un 
trabajador a una fábrica o un controlador aéreo a la to-
rre. La economía y la sociedad han avanzado a una ve-
locidad muy superior a lo que lo ha hecho nuestro sis-
tema educativo. 

Un país que impone la educación obligatoria de sus 
ciudadanos hasta los 16 años debe revisar cuidadosa-

mente el nivel de conoci-
mientos exigidos a los 
mismos. Y, sobre todo, 
debe entender que la en-
señanza no puede limi-
tarse a transmitir infor-
mación mediante la me-
morización, como antes. 
No es sencillo lo que voy 
a decir, pero resulta difícil 
entender que en España 
un joven que acaba la 
educación obligatoria con 
provecho conozca lo que 
es el mester de clerecía y 
las Leyes de Boyle, pero 
no cómo funciona un 
banco, por qué hay que 
pagar impuestos o qué es 
la ciudadanía europea.  

Desde luego, ha teni-
do a lo largo de todos 
sus años en la escuela 
muy poca formación 
vinculada al desarrollo 
de habilidades tan nece-
sarias en la vida de hoy 
como iniciativa, lideraz-
go, hablar en público, 
capacidad de emprendi-
miento etc.  Insisto, en 
una enseñanza básica, 

obligatoria para todo el mundo. 
Los valores que necesita esta sociedad, así como los 

conocimientos y habilidades que deben aprender hoy 
los jóvenes, se enseñan desde muchas instancias, pero 
conviene que formen parte troncal del sistema educati-
vo. El nuestro debe adaptar los contenidos de la ense-
ñanza obligatoria, incluyendo más habilidades, canali-
zar hacia la formación profesional a un mayor número 
de estudiantes y dotar a todo el sistema, universidad in-
cluida, de más contenido práctico. Saltar del ladrillo a 
la neurona, como ha pedido la OCDE, será imposible 
sin una reforma educativa integral que incluya nuevas 
capacidades para los profesores, nuevos contenidos y 
otros métodos de enseñanza que incorporen las nuevas 
tecnologías. Porque invertir colectivamente en educa-
ción es mejorar, también, nuestro bolsillo individual.   

POCO Y MAL EDUCADOS

L U C E S  
L A R G A S

JORDI  
SEVILLA

«LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD 
HAN AVANZADO MUCHO MÁS 
QUE EL SISTEMA EDUCATIVO»

LUIS DEMANO

generaciononeendesa.com

NOHACE FALTA
SER UN

SEDUCTORNATO
PARA SEDUCIR

A UN PAÍS ENTERO.
Y vosotros lo habéis conseguido

con vuestro esfuerzo, compromiso y entrega
en esta Copa del Mundo de Baloncesto.

Por eso, estamos convencidos de que pronto
volveréis a darnos grandes alegrías.

Y, como buenos Basket Lover que somos,
igual que hoy le ofrecemos toda nuestra
energía a la nueva Generación ONE,

volveremos a estar ahí para ofrecérsela
a las futuras generaciones que nacerán

de la energía del baloncesto.
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OPINIÓN  OTRAS VOCES  OBITUARIOS

los susceptibles Amusátegui y 
Corcóstegui –dispuestos a entre-
gar la cuchara a precio de oro 
con tal de que no se notara– e hi-
zo peligrar la absorción, disfraza-
da de fusión, del Central Hispa-
no. Aquellos años de travesía del 
desierto curtieron a Ana Botín en 
la adversidad. Fue entonces cuan-
do se estrechó mi relación con 
ella pues puso en marcha una 
empresa de servicios de Internet 
–Coverlink– que mantuvo a flote 
la web de EL MUNDO cuando el 
grupo Prisa se llevó en una arte-
ra maniobra de fin de semana a 
todo nuestro equipo. Recuerdo 
bien cómo Ana se sentía víctima 
de una injusticia y cómo demos-
tró su fortaleza interior apretan-
do los labios para que no traslu-
ciera su decepción. 

Una serie de coincidencias y afi-
nidades familiares me han permiti-
do observarla de cerca a lo largo 
de los últimos quince años, ora co-
mo motivadora de equipos profe-
sionales e interlocutora de prime-
ros ministros, ora como organiza-
dora de fiestas infantiles o sesiones 
de yoga para adultos. La he visto 
preparar concienzudamente sus 
discursos para impresionar a sofis-
ticadas audiencias, devanarse las 
meninges hasta mejorar el defi-
ciente servicio que los bancos ad-
quiridos en el Reino Unido daban a 
sus clientes, litigar empecinada-
mente con el cura de un pueblo de 
Cantabria por la hora intempestiva 
en que tocaba las campanas y des-
calzarse para jugar al ping pong –
bastante bien por cierto– después 
de conversar durante horas con cu-
riosidad insaciable sobre econo-
mía, política e historia.  

Detrás de su imagen de super-
woman hay una persona cargada 
de energía positiva y adornada 
por ese don tan difícil de encon-
trar que es el carisma. Ana tiene 
la fuerza desbordante y la capaci-
dad de seducción de una vende-
dora nata. No he conocido mejor 
agente comercial de sus empe-
ños. Pero a la vez es una ejecuti-
va disciplinada 
que ha encon-
trado en su en-
torno familiar 
el equilibrio 
que le permite 
afrontar con 
lucidez reto 
tras reto. Es 
curioso que al 
final mi retrato 
haya desembo-
cado en esa 
misma palabra 
–«equilibrio»– con la que Alfredo 
Sáenz ha resumido en estas pági-
nas la personalidad de su padre. 
Emilio Botín se sentía orgulloso 
de ver su tenacidad e inteligencia 
reproducidas en su hija pero se 
cuidaba muy mucho de dejarlo 
traslucir ante terceros. Ella toma-
ba a su padre como constante re-
ferencia pero tenía en él al más 
exigente y severo de los jefes. 
Nadie escribirá nunca con sufi-

ciente conocimiento de causa el 
relato de esa intrincada trama 
psicológica erizado de emocio-
nes, sobrentendidos y claves 
freudianas. 

Ana Botín ha alcanzado ahora 
una cima habitualmente monopo-
lizada por los hombres. Su caso 
equivale en las finanzas al triun-
fo de Thatcher o Merkel en la po-
lítica. Será la primera vez que en 
España una mujer ocupe un lugar 
tan preeminente y todos los focos 
van a estar puestos sobre ella. 
Hasta el extremo de que eso pue-
de acarrear como beneficioso 
efecto colateral la autodisolución 
de ese grupo de presión con piel 
de cordero patriótico llamado 
Consejo de la Competitividad, so 
pena de que en adelante la gente 
se pregunte, cada vez que se ha-
gan una foto, quiénes son esos 
señores con pinta de aburridos 
que han ido a la Moncloa a acom-
pañar a Ana Botín. 

Ironías al margen, la responsa-
bilidad que recae sobre los hom-
bros de esta mujer de sonrisa 
apelativa y mirada penetrante, es 
inmensa. Los analistas financie-
ros, sus competidores en el mer-
cado y no digamos sus accionis-
tas van a fijarse con lupa en su 
gestión, midiéndola por un listón 
que don Emilio ha dejado muy al-
to. La vapuleada sociedad espa-
ñola se va a fijar al mismo tiempo 
en cada uno de sus gestos en re-
lación con la política, los medios 
de comunicación, la solidaridad o 
la educación, otra de las obsesio-
nes heredadas de su padre. Y so-
bre todo miles de jóvenes univer-
sitarias, no digamos las matricu-
ladas en nuestras prestigiosas 
escuelas de negocios, van a to-
marla como modelo en un terre-
no en el que algunos de sus más 
notorios predecesores termina-
ron vueltos del revés y converti-
dos en juguetes rotos. 

A las ilusiones y esperanzas de 
chicas como ellas apeló Ana Bo-
tín en su discurso de hace seis 
años en la ceremonia de gradua-
ción de la Universidad de Geor-

getown, invo-
cando su con-
dición de 
creyente con la 
naturalidad ha-
bitual en la vi-
da pública nor-
teamericana: 
«Cuando re-
céis, porque to-
do depende de 
Dios, añadid 
siempre que to-
do depende 

también de vosotras, porque es 
así: todo depende de ti». A ella le 
toca probar ahora, con o sin ayu-
da de la Providencia, que esa re-
gla es de aplicación incluso ape-
llidándose Botín y heredando un 
megabanco como si fuera una ca-
sa solariega. 

Siga a Pedro J. Ramirez en: 
twitter.com/pedroj_ramirez  
E-mail: pedroJ.ramirez@elmundo.es
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Su caso equivale 
en las finanzas al de 
Thatcher o Merkel 
en la política. Todos 
los focos estarán 
puestos en ella  

Emilio Botín era un hombre con 
una visión extraordinaria. Un líder 
dentro del mundo empresarial, un 
filántropo, un campeón de la edu-
cación superior que dedicó su vida 
al desarrollo humano e intelectual 
no sólo en España, sino en todo el 
mundo. Personalmente ha sido un 
gran orgullo para mí conocerle co-
mo mecenas de Yale, padrino de 
dos de nuestros estudiantes, y, por 
supuesto, como amigo. 
    Dispuesto a plasmar sus ideales 
en acciones concretas,  fue el pro-
pulsor de alianzas muy fructíferas 
que unieron a la Universidad de 
Yale con el Banco Santander, su 
División Global Santander Univer-
sidades y la Fundación Botín. Des-
de enero de 2011, cuando Yale y el 
Santander formalizaron su primer 
acuerdo, Emilio asumió un gran 
compromiso para que nuestros es-
tudiantes y profesores tuvieran la 
oportunidad de interactuar con es-
tudiantes de cualquier parte del 
mundo. Avanzamos con un objeti-
vo común: fortalecer el intercam-
bio internacional de información e 
ideas en la era de la globalización. 
    Desde entonces, el Banco San-
tander ha apoyado distintas inicia-
tivas de la Universidad de Yale. 
Comenzamos con un proyecto 
que captó rápidamente el interés 
del presidente Botín: la restaura-
ción de La educación de la Virgen, 
una pintura en poder de la Yale 
University Art Gallery de la que se 
piensa que es una de las primeras 
obras producidas por Velázquez. 
    En Yale College, las becas San-
tander han dado ya la oportunidad 
de trabajar y estudiar en el extran-
jero a 135 estudiantes universita-
rios y, a través de un nuevo pro-
grama, muchos de nuestros estu-
diantes se formarán como guías 
de la Yale University Art Gallery. 
    El presidente Botín sentía un en-
tusiasmo especial por las Yale 
World Fellows, un programa para 
líderes emergentes de todo el 
mundo. Hasta la fecha, el Santan-
der ha hecho posible que 54 World 
Fellows puedan estudiar y desa-
rrollar trabajos de investigación 
originales en Yale. Además, los Fe-
llows colaborarán con la Funda-
ción Qatar para diseñar un plan de 
estudios de liderazgo global para 
el Learner’s Voice Program, como 
parte de la cumbre World Innova-
tion Summit for Education. 
   El Banco Santander también ha 
financiado actividades en el Yale 
Center for the Study of Globaliza-
tion y ha propiciado la colabora-
ción entre Yale y la Fundación Mu-

jeres por África para desarrollar 
un programa de liderazgo para 
mujeres con puestos directivos.  
    Emilio se comprometió con ca-
da una de estas iniciativas. Era un 
hombre con una capacidad inte-
lectual activa y extensa y me en-
cantó descubrir su ávido interés 
por mi propio campo de investiga-
ción: la inteligencia emocional. Es-
to se convirtió en un tema de con-
versación frecuente entre ambos y 
me sentí muy halagado cuando 
me invitó a dar una ponencia en 
Madrid. Con el tiempo, nuestro 
entusiasmo fructificó en una satis-
factoria colaboración entre Yale y 
la Fundación Botín para potenciar 
la investigación en inteligencia 
emocional, fomentando al mismo 
tiempo las oportunidades educati-
vas de los jóvenes españoles. 
    En el otoño de 2013, la Funda-
ción Botín se alió con el Yale Cen-
ter for Emotional Intelligence, di-
rigido por Marc Brackett, para 

analizar cómo se podía favorecer 
el desarrollo de la creatividad y la 
inteligencia emocional en los estu-
diantes a través de las artes. Los 
investigadores de Yale, en colabo-
ración con el equipo de la Funda-
ción, desarrollaron un modelo pa-
ra describir el papel de las emocio-
nes en la creatividad y publicaron 
el informe Artes y emociones que 
potencian la creatividad. El presi-
dente Botín participó en la presen-
tación, celebrada en Madrid. 
    El equipo de Yale y la Fundación  
llevarán a cabo actividades forma-
tivas en Cantabria para enseñar a 
los profesores a utilizar las discipli-
nas artísticas para inculcar habili-
dades creativas y emocionales. La 
información obtenida a raíz de es-
te estudio se aplicará en el desa-
rrollo de metodologías y medios 

para el Centro Botín, un proyecto 
artístico, educativo y cultural ubi-
cado en Santander que se abrirá 
en 2015. Así, la Fundación enlaza-
rá dos de las mayores ambiciones 
del presidente: generar habilida-
des y conocimientos relevantes 
para abordar importantes proble-
mas sociales y acercar más aún al 
público, y a nivel global, el progra-
ma artístico de la Fundación Botín. 
    En el acto de presentación de la 
colaboración entre Yale y el Banco 
Santander que se celebró en el 
año 2011, Botín describió a la per-
fección el impacto que las institu-
ciones pueden tener sobre las per-
sonas y las naciones: «Las univer-
sidades forman la base del 
desarrollo humano e intelectual de 
nuestros países y de su capacidad 
de innovación y competitividad. 
Las universidades aportan el sus-
tento que permite el crecimiento 
de nuestros países en términos 
económicos, empresariales y so-

ciales». Tras haber conocido al 
presidente Botín y haber presen-
ciado en primera persona el im-
pacto de sus propios esfuerzos, 
añadiría a esta observación que 
una persona con el compromiso, 
la visión y la generosidad necesa-
rios puede desempeñar un papel 
igual de importante en el avance 
de nuestra sociedad global. El pre-
sidente Botín creía en la educación 
superior como el medio para pro-
mover el liderazgo, la cooperación 
y el intercambio internacional. 
Desde aquí le agradezco enorme-
mente todo lo que ha hecho en 
nombre de la educación superior 
y a favor de todas las personas de 
todo el mundo.  

 
Peter Salovey es presidente de la 
Universidad de Yale.

«Fue el propulsor de 
alianzas fructíferas  
que unieron a Yale  
con el Santander»

PETER SALOVEY

El mecenas universitario

ALBERTO CUÉLLAR

IN MEMORIAM EMILIO BOTÍN
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