
Una juventud cada vez más expuesta a la alienación por la influencia de las pantallas y las redes sociales 
requiere de un sistema de aprendizaje que compatibilice la adquisición de conocimientos con la incorporación 
de herramientas para alcanzar el bienestar personal y desarrollar relaciones sanas y respetuosas con su entorno

DOMINGO 11 DE MAYO DE 2025

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

La importancia de educar 
en la convivencia

Formación
Neurodidáctica Enseñanza desde la motivación. Idiomas Hablar solo inglés ya no es suficiente.



fuego, emplaza Martínez, convocando 
con ese todos a orientadores, tutores 
y docentes, alumnos, equipos directi-
vos, familias, administraciones locales 
y agentes sociales.

La Confederación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alum-
nado tiene publicado material con re-
cursos educativos “para desarrollar 
habilidades sociales y emocionales, y 
valores de convivencia”, en su caso co-
mo herramientas de prevención del 
acoso escolar. Mejorar la autoestima, 
aprender a decir que no. Su vicepresi-
denta, Leticia Cardenal, estima que es-
tas competencias no cognitivas debe-
rían ser transversales al currículo, pe-
ro no se están trabajando lo suficiente 
en el entorno educativo. “Se da mucha 
prioridad a la parte del temario, cuan-
do el desarrollo emocional es igual de 
importante a la hora de educar”, argu-
menta Cardenal, quien es partidaria de 
establecer un banco de buenas prác-
ticas que sirvan de ejemplo y sean re-
plicadas en otros centros.

Rosa Rocha, presidenta de la Aso-
ciación de Directores de Institutos Pú-
blicos de la Comunidad de Madrid 
(Adimad), cree que ahora se presta 
más atención a mejorar el clima es-
colar, y que cada vez quedan menos 
casos de salud mental fuera del radar. 
Menciona la creación de los equipos 
y el coordinador de bienestar, aunque 
lamenta que, al menos en la Comuni-
dad de Madrid, el profesor que asu-
me ese cargo no tiene ni complemen-
to económico, ni reducción horaria ni 
un peso específico dentro del claustro, 
con lo que su figura queda bastante 
diluida en la práctica. 

“La Administración dice que he-
mos de trabajar las emociones en el 
aula, pero no existe una implementa-

Elena Sevillano

N
o sé cómo explicarlo” es 
una frase recurrente esta 
mañana en 2º B de ESO 
del IES Cardenal Cisne-
ros de Albox, en la pro-

vincia de Almería. La orientadora, Nani 
Martínez, ha entrado para charlar so-
bre bienestar emocional con una pe-
queña pelota en la mano: quien la tiene 
se presenta, indica su comida preferi-
da y qué inventaría, si pudiera. Tras los 
“yo, una máquina para no ir al institu-
to” y “yo otra que me haga los deberes ”, 
con sus correspondientes risas, los chi-
cos y chicas van entrando en lo que les 
preocupa, angustia, estresa o da mie-
do. Algunos se sueltan a hablar, otros 
se ponen nerviosos; un par de ellos no 
abre la boca. Martínez les ofrece con-
sejos para identificar y gestionar lo que 
sienten, y pedir ayuda. Trata de promo-
ver, sin nombrarlas, habilidades como 
la empatía, la comunicación, la cola-
boración o la adaptabilidad.

Paz Civit, presidenta de la reciente-
mente creada Asociación Profesional 
de Orientadores Educativos de Can-
tabria, relaciona directamente estas 
habilidades blandas, interpersonales, 
sociales o para la vida, con el bienestar 
emocional, clave para la prevención 
en salud mental. Es el terreno que pisa 
este reportaje. La ansiedad, el bullying 
(acoso), las autolesiones, el suicidio; 
la dura realidad que plantea la serie 
Adolescencia aparece en las conver-
saciones como notas a pie de página. 
Aquí la pregunta es cómo lograr que 
la crisis nunca llegue a estallar. “En-
tre todos hemos de detectar los indi-
cios”, el humo antes de que aparezca el 

des de acogida; los programas Conoce 
al alumnado o Mi yo del futuro (con 
cuestionarios personales), así como 
fichas didácticas en el Día de la Salud 
Mental. Paz Civit aboga por los círculos 
dialógicos y las prácticas restaurativas.

Cobos por su parte reivindica que, 
para abordar este cambio de enfoque, 
se debería bajar la ratio de orientador 
por estudiantes: uno por cada 800, de 
promedio, cuando lo recomendable 
es uno por cada 250. A esta carencia 
estructural de orientadores se suma 
la carga burocrática y la necesidad de 
que el profesorado se forme. “Es quien 
está en el aula y puede detectar los pro-
blemas de manera precoz, para atajar 
desde la prevención”, interpela. “Hay 
formación, y se incentiva, pero es vo-
luntaria”, matiza Rodríguez.

Quienes como ellas trabajan en es-
te campo observan que ocuparse de 
las habilidades sociales y de la gestión 
de las emociones ayuda, pero lo cier-
to es que no existen datos ni estudios 
que evidencien dicha influencia posi-
tiva, admite Rodríguez. Las estadísti-
cas sí que prueban que el mal estado 
emocional de un centro empeora sus 
resultados académicos, acota. Fracaso 
escolar, repeticiones, absentismo. Co-
mo dice Rosa Rocha, el conocimiento 
no es posible si quien ha de aprender 
se encuentra mal anímicamente.

En opinión de Civit, no hace falta 
inventar nada para trabajar las habi-

ción normalizada y generalizada”, re-
vela María de las Olas Rodríguez, pre-
sidenta de la Asociación Profesional 
de Orientación Educativa de Castilla 
y León (APOECYL). Cada comunidad 
autónoma y cada centro “va haciendo 
lo que puede”, en función de su con-
texto, percibe la experta, que agrega 
que el apartado de habilidades blan-
das y gestión de las emociones no tie-
ne un espacio propio, ni único, en los 
centros de educación secundaria. De-
pendiendo del caso, este trabajo pue-
de encuadrarse dentro de los planes 
de convivencia, de igualdad, de in-
clusión, de interculturalidad, de di-
versidad, dentro de los programas de 
alumnado mediador…

Prevención 
“Con la covid, la labor de la orienta-
ción, centrada fundamentalmente en 
las necesidades educativas especiales, 
basculó hacia la acción tutorial, que es 
donde se enmarca toda la prevención 
en bienestar”, contextualiza Pablo Ber-
bel, coordinador del Equipo de Orien-
tación Educativa de Olula del Río, área 
en la que se incluye el Cardenal Cisne-
ros. “Vimos que lo realmente impor-
tante era el bienestar”, remacha Berbel. 
Ana Cobos, presidenta de la Confede-
ración de Organizaciones de Psico-
pedagogía y Orientación en España 
(Copoe), diseña y desarrolla en su IES  
— Ben Gabirol, en Málaga— activida-

Habilidades sociales, 
gestión de emociones 
y orientación, claves 
para una formación 
integral y saludable

Un buen clima en el centro 
de aprendizaje y profesores 
cercanos y disponibles son 
el mejor cortafuegos frente 
a las crisis del alumnado
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lidades blandas dentro del aula. Bas-
ta con ahondar en el enfoque compe-
tencial que propugna la Lomloe (ley 
educativa en vigor). El aprender ha-
ciendo favorece la creatividad, el es-
píritu crítico o la colaboración, que 
“no se ejercitan sentados cinco horas 
tras una mesa ni en un taller montan-
do piezas con una máquina”, opone. 
“Las dinámicas de clase están confor-
madas, cada vez más, por el trabajo en 
grupo, o por proyectos”, tercia Berbel. 
El experto apunta al cambio metodo-
lógico que trae consigo el modelo de 
situaciones de aprendizaje, definidas 
por la ley como actividades diseña-
das por el profesorado que permiten 
al alumnado aplicar conocimientos y 
desarrollar competencias clave, me-
diante la resolución de problemas, en 
escenarios reales o simulados.

Según Rodríguez, de APOECYL, las 
barreras que impiden el desarrollo de 
este tipo de cuestiones extracognitivas 
en el aula son el enfoque excesivo ha-
cia el contenido y la falta de tiempo, 
que no deja espacio para coordinar ni 
hablar de educación. Lo urgente co-
miéndose a lo importante, viene a su-
gerir. “Hemos de invertir en recursos 
para que los docentes encargados del 
bienestar o la convivencia se puedan 
dedicar a su tarea, y no carguen con 
otras obligaciones”, demanda. En es-
te punto, destaca la figura del profesor 
de servicios a la comunidad, no im-

plantada en todos los IES, y muy im-
portante, considera. También resalta 
las bondades del aprendizaje-servicio, 
donde centro y entorno se enriquecen 
mutuamente. 

Rodríguez concluye que, cuando 
la escuela se abre a su comunidad y 
la comunidad educativa avanza cohe-
sionada, la cosa funciona. Es una vi-
sión compartida con el equipo direc-
tivo del Cardenal Cisneros, que, para 
escenificar la apuesta, recibe a EL PAÍS 
acompañado de Berbel como repre-
sentante del equipo de orientación, 
y de Eva Vanesa Águila, concejala de 
Salud, Bienestar e Inclusión Social, 
Igualdad y Asociaciones del Ayunta-
miento de Albox, con el que, enfati-
zan, colaboran fluida y asiduamente. 
“El trabajo sistemático y la calidad de 
los docentes es clave para lograr un 
buen clima y el bienestar emocional 
del alumnado”, comenta Águila, psicó-
loga de profesión. “Hay que estar dis-
ponible”, puntualiza Martínez.

Espacios seguros
Este “instituto tranquilo, de una zona 
interior de la provincia de Almería con 
una mezcla de población rural y urba-
na”, según define Ana Cruz, directora 
del centro, cuenta con unos 600 alum-
nos, un claustro de 70 profesores y una 
oferta formativa de secundaria obli-
gatoria, bachillerato y ciclos formati-
vos de grado básico de Peluquería y de 
grado medio y superior de Peluquería, 
Informática y Automatización, y Ro-
bótica Industrial. Su orientadora cen-
tra las sesiones sobre bienestar emo-
cional en 1º y 2º de ESO, porque tie-
ne que priorizar, y considera que los 
cursos más bajos son los que más lo 
necesitan. Pero más allá de una char-
la puntual, la clave está, a su juicio, en 
el clima cálido y acogedor que cada 
centro sea capaz de crear. 

“Necesitamos que los centros sean 
espacios seguros, en los que los ado-
lescentes se sientan incluidos, con 
los que tengan apego”, reflexiona Ci-
vit. “Nuestro alumnado ha de encon-
trar un referente al que contarle sus 

inquietudes”, defiende Martínez. Un 
tutor cercano, un equipo directivo  
accesible, el grupo de alumnos media-
dores —a punto de ponerse en mar-
cha en el IES albojense— al que re-
currir a la hora del recreo. “Hay que 
dejarlos hablar, y escucharlos”, receta 
Carmen Moreno, catedrática de Psico-
logía Evolutiva y de la Evolución de la 
Universidad de Sevilla e investigado-
ra principal del estudio HBSC (Health 
Behaviour in School-age Children), 
auspiciado por la ONU, en España.

“Yo a mis alumnos les digo: bus-
cadme cuando tengáis problemas”, 
cuenta Rafael Luis Lozano, profesor 
de Matemáticas y tutor de 2º B de ESO 
en el Cardenal Cisneros. Casi todos 
los días acude alguno con sus cuitas. 
Él observa que tienen problemas de 
asertividad e inseguridad, y les falla 
la comunicación interpersonal, que 
se ha trasladado a las redes sociales. 
“Si les quitas el móvil les quitas su he-
rramienta de comunicación”, advierte 
Lozano. Intenta estar al día de los ca-
nales y códigos de los jóvenes a quie-
nes instruye para poder detectar in-
dicios de que algo va mal. “Si no, me 
pasan por delante de las narices y ni 
me entero”, confiesa.

El reto de 2º de ESO
Su clase no parece conflictiva, se ex-
presa razonablemente bien y se mues-
tra respetuosa. Aun así, los expertos 
consultados coinciden en que 2º de 
ESO, el nivel educativo que congrega 
a chicos y chicas de 12 y 13 años, es el 
más revolucionado de toda secunda-
ria. “Los de 1º acaban de llegar del co-
legio, aún muy arropados; en 3º y 4º ya 
se han hecho definitivamente mayo-
res; 2º es la transición, en la que están 
descubriendo nuevas experiencias”, 
resume con una sonrisa Ana Cruz, la 
directora del instituto. “Tienen senti-
mientos de incomprensión y sensa-
ción de injusticia”, añade, a su lado, la 
vicedirectora, María Jesús Navarrete. 
“Es el momento de rebelarse contra 
la autoridad de papá y mamá, entre 
otras cosas porque están muy cansa-
dos de que les demos la chapa todo el 
día: ‘Eso no se hace’, ‘así, no”, comple-
ta Martínez.

Hoy, como todos los viernes, 2º B 
de ESO ha comenzado con una asam-
blea en la que han puesto en común 
opiniones e inquietudes. Es una prác-
tica que a Moreno le parece muy sa-
ludable para ejercitar las habilidades 
sociales. “Necesitan ese espacio pa-
ra hablar de lo que les preocupa y de-
batir sobre la actualidad con espíritu 
crítico”, argumenta. A tercera hora ha 
entrado la orientadora; al finalizar su 
sesión, les ha dado a los adolescen-
tes un folio con un saco dibujado en 
el que les ha pedido que escriban los 
problemas que les pesan. Uno de los 
chicos teme “que entremos en gue-
rra” y “que haya una dictadura”. Una 
de las chicas ha llenado su saco hasta 
los topes de angustia e inseguridades 
sobre su cuerpo y su personalidad. Se 
siente infravalorada, piensa que a ve-
ces no es suficiente para los demás, y 
se siente sola. Al menos, escribirlo en 
un papel y pasárselo a la orientado-
ra ha sido su manera de pedir ayudar.

Imágenes de 
una clase para 
potenciar 
el bienestar 
personal y la 
convivencia, en 
el IES Cardenal 
Cisneros de 
Albox, Almería.

 ˎ Un coro 
intergeneracional 
Para celebrar el Día Mun-
dial del Agua (27 de marzo), 
el coro municipal de adul-
tos de Albox se unió al coro 
de profesores del IES Carde-
nal Cisneros y a los alumnos 
de 1º de ESO para interpre-
tar la canción Ama el agua, 
compuesta el curso pasado 
por los estudiantes de 4º de 
ESO. El proyecto, que mo-
vilizó transversalmente al 
centro, es un buen ejemplo 
de “cómo podemos mez-
clarnos y trabajar en equipo 
en algo que nos emociona a 
todos”, exclama, enérgica y 
entusiasta, Sabela Mariñas, 
profesora de Biología y de 
quien partió la idea: su gru-
po de Geología de 4º com-
puso la letra y la música, y la 
grabó; los de Cultura Cien-
tífica, también de 4º, hicie-
ron un videoclip; los alum-
nos de FP Básica de Pelu-
quería, a quien Mariñas da 
clase, se ocuparon de pelu-
quería y maquillaje. Miguel 
Ángel González, profesor de 
Música y de Artes Escénicas 
y Danza, colaboró desde el 
principio. En el videoclip un 
chico convence a sus com-
pañeros de no malgastar el 
agua, apelando a la heren-
cia de consumo responsable 
transmitida por su abuela. 
Tirando del hilo intergene-
racional surgió la idea del 
coro, en el que, como curio-
sidad, cantó una abuela (del 
coro municipal) junto a su 
nieto, que cursa 1º de ESO.
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La ciencia que estudia 
el cerebro reconduce 
la educación 
tradicional, forjando 
una alianza entre 
el esfuerzo y el placer 

Mamen Lucio 

N
o se trata de una moda, 
insisten sus incondi-
cionales. El avance de 
las tecnologías permite 
hoy comprender mejor 

la actividad cerebral y, por eso, la neu-
roeducación o neurodidáctica —apli-
cación de las neurociencias al terre-
no de la pedagogía, combinando ade-
más la psicología cognitiva e incluso 
la antropología y sociología— parece 
interesar y estar en boca de todos. Sin 
embargo, aún queda mucho más por 
descubrir de lo que se conoce, pero 

sin duda, algo se está moviendo alre-
dedor de este enfoque holístico, tam-
bién denominado nueva presencia 
educativa y tercer profesor, que tiene 
como fin la optimización de la ense-
ñanza a partir de una mejor compren-
sión de los procesos neuronales. 

Es decir, erradicar la brecha ce-
rebral generada por un modelo de 
aprendizaje estándar con propuestas 
personalizadas y novedosas. A modo 
de ejemplo: ¿no se debería abrir el au-
la y trasladar lo que en ella sucede a 
otros ámbitos, y viceversa? ¿Y si se po-
ne la educación al servicio del alum-
no, no al revés? ¿Qué tal si se difumi-
nan limitaciones como horarios poco 
sincronizados o la compartimenta-
ción del saber en asignaturas sin co-
nexión? ¿Y el profesor no debería de-
jar de ser quien enseña para invitar a 
hacer e investigar, formando parte en 
la transferencia de conocimientos? 

Hablamos del oficio más antiguo 
del mundo, en el que hacer buenas 
preguntas es clave para despertar 
una curiosidad real, así como el inte-

Neurodidáctica, instruir 
desde la motivación

rés mutuo y empatía. “Es una profe-
sión muy compleja y es lógico que el 
docente se pierda. Ahora se exige un 
nuevo currículo basado en el cono-
cimiento, lo competencial como una 
vuelta de tuerca de este, y los centros 
escolares no saben cómo hacer y aca-
ban mezclando cosas”, considera Ge-
ma Guillén, directora de la start-up 
Niuco, que promueve la innovación 
escolar mediante servicios de con-
sultoría y formación basados en la 
neurodidáctica. No obstante, Gui-
llén prefiere hablar de “educación in-
formada por la ciencia. Pues como lo 
neuro vende desde hace una déca-
da, hay mucho humo y es importan-
te distinguir el grano de la paja”, reco-
mienda la experta.

Desde luego, si se buscan galones, 
en España la Universidad de Barce-
lona (UB) es la cuna de esta metodo-
logía educativa, que prefiere centrar-
se en el cómo se enseña antes que en 
el qué. “El cerebro es un órgano vago 
que, si no ve utilidad, no aprende, por 
eso se deben llevar los contenidos a 
situaciones cotidianas que permitan 
aplicarlos”, reseña Guillén. La cátedra 
de Neuroeducación UB-EDU1ST es 
pionera en el mundo por focalizarse 
en este tema de forma exclusiva des-
de hace 15 años. 

Para David Bueno, uno de los cate-
dráticos, doctor en Biología e investi-
gador de Genética y reciente ganador 
del premio Josep Plá con su ensayo 
El arte de ser humanos, “hoy impera 
tanto el ruido y la dispersión, que lo 
motivacional y lo emocional se hacen 
más imprescindibles que nunca en el 
aprendizaje. Este no puede someter-
se a rigideces, puesto que el cerebro 
es maleable, cada día, cada momen-
to”, comenta. Para él, aunque prolife-
ran los posgrados con estos plantea-
mientos, queda pendiente “una re-
forma educativa seria” para formar a 
los futuros profesores. Convencido de 
que “la neurociencia no puede susti-
tuir nunca lo pedagógico”, cree que la 
propuesta de UB es exitosa por cuidar 
bien el tándem, “algo que en otras ini-
ciativas similares no hacen”, indica.

Precisamente, esa otra parte com-
plementaria la encabeza en dicha cá-
tedra Anna Forés, doctora en Filosofía 
y licenciada en Pedagogía. También 
es contundente: “Hablar de neuroe-
ducación es hacerlo de una necesi-
dad. La neurociencia ya nos permi-
te ver de qué modo aprende nuestro 
cerebro en tiempo real y así compro-
bar científicamente lo que funciona 
y lo que no; hemos podido desterrar 
falsas creencias, muy interiorizadas 
porque así nos lo enseñaron”. Y aun-

que asume que “cuesta romper tantos 
esquemas”, piensa que “no aprovechar 
estos avances sería como si, en sani-
dad, curas o medicamentos ya testa-
dos se obviasen. Por suerte, la Lomloe 
da algún pasito para este avance”, se-
ñala Forés. 

La llave de la etapa infantil
“Los promedios escolares se crearon 
para homogeneizar. Entonces, ¿los 
alumnos que se quedan en los extre-
mos…? Habrá que integrarlos, y más 
en una sociedad cada vez más diver-
sa”, opina la experta. Y hace una pro-
puesta: poner a los mejores profesores 
en Infantil, “puesto que son esenciales 
esos primeros años de vida educativa. 
Es fundamental ese baile docente-es-
tudiante, porque enseñar y aprender 
no son lo mismo”, reclama Forés. Esta 
trascendencia de la educación de cero 
a tres años la tiene clara David Castrillo, 
director de la escuela pública Mendi-
goiti, en Pamplona, que forma parte del 
proyecto Dualízate para transformar la 
educación. Abrió sus puertas hace una 
década y ya cuenta con dos líneas por 
curso: “Ofrecemos un compendio de 
pedagogías, entre otras, Montessori, 
Reggio, Waldorf, el aprendizaje coo-
perativo y la cultura de pensamiento 
que viene de Harvard”, apunta.

Consciente de que, “aunque se tra-
baje sobre certezas, seguimos siendo 
pocos los metidos en esta metodolo-
gía tan exigente y nos siguen tachan-
do de algo locos”, Castrillo celebra có-
mo “en nuestras jornadas de puertas 
abiertas cada vez vienen más profe-
sionales a interesarse y ver nuestros 
espacios sin tabicar, donde todos nos 
vemos mientras trabajamos”. Está por 
ver su evolución, pero de momento 
esto se oye: la neurociencia será a la 
educación lo que la biología supuso 
para la medicina. 

 ˎ Dejar atrás 
algunos mitos
Un buen puñado de bulos 
no ha favorecido nada el de-
sarrollo de esta disciplina, 
ahora emergente, desde que 
surgiera a manos del profe-
sor Gerhard Preiss, a fina-
les del siglo XX, durante la 
llamada década del cerebro 
(neurocentrismo).

Por suerte, se han ido des-
montando algunos trascen-
dentes: cumplir años no limi-
ta la capacidad de aprendiza-
je; tampoco es cierto que solo 
esté activo un pequeño por-
centaje de nuestras neuronas, 
ni que haya una separación 
infranqueable entre los dos 
hemisferios cerebrales.

“Esto cambia la forma de 
entender la educación y obli-
ga a trasladar tales hallazgos 
al aula, mediante educadores 
y neuroeducadores, claro”, 
insiste Anna Forés, doctora 
en Filosofía y licenciada en 
Pedagogía, quien aprovecha 
para anunciar la VI edición 
del Congreso Internacional 
de Neuroeducación que or-
ganiza la Universidad de Bar-
celona, en noviembre, bajo el 
lema ImaginARTE.
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Tiene como fin la 
optimización de la 
enseñanza a partir de una 
mejor comprensión de 
los procesos neuronales

Hoy impera tanto ruido 
y dispersión, que lo 
emocional se hace más 
imprescindible que 
nunca en el aprendizaje
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Humanidades con futuro: formar personas, 
transformar empresas

El mundo cambia a pasos agigantados y los perfiles profesionales que demandan las empresas evolucionan. 
Trabajadores sociales, filósofos, educadores o intérpretes son perfiles cada vez más demandados en toda clase de 
empresas, también las tecnológicas. Una mirada hacia la ética, la responsabilidad social y la conciencia social 

de las empresas amplía la necesidad de estos profesionales

En un mundo donde la inteligencia 
artificial y la tecnología están trans-
formando rápidamente todos los 
aspectos de nuestra vida, la nece-
sidad de profesionales con una só-
lida formación en Humanidades se 
hace cada vez más evidente. 

La reciente discusión sobre la éti-
ca en el uso de la inteligencia ar-
tificial o la toma de decisiones en 
situaciones críticas basadas en el 
bien común, subraya la importan-
cia de contar con individuos que 
no solo sean técnicamente com-
petentes, sino también éticamen-
te responsables y socialmente 
conscientes. Así lo requieren las 
empresas y así lo confirman los 
antiguos alumnos de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales de 
la Universidad Pontificia Comillas 
(Comillas CIHS) que ocupan des-
de hace más de 50 años cargos 
de responsabilidad y relevancia 
en todas las áreas empresariales 
vinculadas a las titulaciones que 
allí se imparten.

La importancia de las 
Humanidades
Estudiar un grado en Humanidades 
no solo prepara a los estudiantes 
para ser grandes profesionales, sino 
también para afrontar el mundo de 

una manera diferente. “Se fomenta 
el pensamiento crítico, la empatía 
y la comprensión de la complejidad 
humana, unas habilidades esencia-
les para navegar en un mundo cada 
vez más interconectado y diverso, y 
se ayuda a los estudiantes a desa-
rrollar una visión integral con la que 
abordar problemas desde múltiples 
perspectivas y encontrar soluciones 
innovadoras y éticas”, afirman des-
de Comillas CIHS.

Esta facultad de la universidad je-
suita de Madrid, situada a tiro de 
piedra de la capital en un entorno 
privilegiado, es referencia en Espa-
ña en estudios humanísticos desde 
hace 50 años. Traducción, Interpre-
tación y Tecnologías del Lengua-
je; Filosofía; FIPE (Filosofía, Polí-
tica y Economía); Trabajo Social y 

Criminología; Educación Infantil & 
Primaria, y Grado en CAFYDE y 
Educación Primaria son algunos de 
los grados y dobles grados que se 
ofrecen. 

“Son estudios que tienen la inno-
vación en su ADN, ya que no solo 
se van añadiendo contenidos pro-
cedentes de la investigación de las 
Cátedras y grupos de investigación, 
sino que abordan asuntos siempre 
de actualidad y muy conectados 
con el mundo laboral”, como indi-
can los responsables del Grado en 
Traducción, Interpretación y Tecno-
logías del Lenguaje, que destacan 
la posibilidad de estudiarlo como 
Doble Grado con Global Communi-
cation y la obligatoriedad de prácti-
cas en empresas y organizaciones 
internacionales.

Hay cuatro ejes que caracterizan a 
Comillas CIHS:

• Becas. Se pueden obtener be-
cas que llegan cada curso a 
unos 1.500 estudiantes y que 
cubren hasta el 75% del coste 
de sus estudios gracias a pro-
gramas, en los que la universi-
dad invierte casi 4,5 millones de 
euros.

• Prácticas. Comillas tiene con-
venios con más de 3.000 empre-
sas con las qu se pueden reali-
zar prácticas y los intercambios 
internacionales son obligatorios 
en la mayoría de los estudios.

• Empleabilidad. La elevada em-
pleabilidad es una seña de identi-
dad de toda la Universidad Ponti-
ficia Comillas y de Comillas CIHS. 
Más del 95% de los graduados 
están empleados a los seis me-
ses de finalizar sus estudios Y 
de eso se benefician también 
estudios como Traducción e In-
terpretación, FIPE, Educación In-
fantil y Primaria, o Trabajo Social. 
Además, ha y una red de 45.000 
alumni.

• Entorno de aprendizaje. Los 
estudiantes de Comillas apren-
den en un entorno de respeto 
mutuo, de valores, de alto nivel 
de exigencia, de cercanía en la 
relación interpersonal, de profun-
dización en las materias de estu-
dio y de mejora personal que les 
capacita para ser miembros acti-
vos de nuestra sociedad. Eso se 
refleja en los rankings nacionales 
e internacionales: Comillas es 
una de las mejores universidades 
españolas en docencia y entre las 
primeras del mundo en formación 
de profesionales.

Los responsables de la universi-
dad jesuita de Madrid destacan 
la importancia de todos estos es-
tudios. “Sin Trabajo Social no hay 
estado de bienestar”, destacan 
desde Comillas CIHS, porque, 
explican, los trabajadores socia-
les tejen derechos y construyen 
bienestar, siendo profesionales 
universales que trabajan con to-
das las personas, no solo con 
aquellas en situación de exclusión 
social. “Fomentamos la capacidad 
de análisis y reflexión en los estu-
diantes, ayudándoles a cuestionar 
y evaluar la información de mane-
ra objetiva”, apuntan desde FIPE, 
y añaden que “en un mundo donde 
la ética es cada vez más necesa-
ria, ponemos un énfasis especial 
en la consideración ética en todos 
los aspectos de la vida y en las de-
cisiones que tomamos”.



 ˎ Alfabetización 
en la era digital
Marta López Costa, de la 
UOC, lidera un proyecto que 
estudia el grado de implan-
tación de inteligencia arti-
ficial (IA) y la analítica de 
aprendizaje en los centros 
de secundaria catalanes ante 
“los desafíos educativos y 
sociales sin precedentes” 
que plantea la irrupción de 
estas tecnologías. Aunque se 
encuentran en fase de análi-
sis de resultados, López Cos-
ta explica que la mayoría no 
utilizan de ninguna manera 
los datos generados, y la im-
plementación de la IA es aún 
tímida y muy desigual. Algo 
que contrasta con la mayo-
ría de universidades, espe-
cialmente las online, donde 
estas prácticas sí están lle-
gando. Y precisamente por 
esa irrupción en lo cotidiano 
de estas tecnologías, Osuna 
reclama la necesidad de una 
“alfabetización en tiempos 
de IA” que facilite “la forma-
ción del pensamiento crítico 
del alumnado, y capacitarle 
para analizar y evaluar la in-
formación que consume en 
el entorno digital”. 

La formación en 
línea se consolida 
y aprovecha las 
nuevas tecnologías 
para brindar un 
aprendizaje altamente 
personalizado

Elena Horrillo 

E
n marzo de 2020, millo-
nes de personas de todos 
los niveles académicos 
se vieron forzadas a re-
currir a la tecnología pa-
ra poder continuar con 

su educación. La pandemia fue un 
catalizador que obligó a estudiantes 
y docentes a utilizar entornos digitales 
de aprendizaje. Aunque el verdadero 
cambio estructural para la educación 
en línea vino después, cuando se con-
solidó un modelo híbrido en el que el 
ámbito online no era un sustituto del 
presencial, sino una alternativa cada 
vez más utilizada.

“En los últimos años, la educación 
online ha pasado de ser una moda-
lidad secundaria para ocupar un lu-
gar central en los sistemas educativos 
de todo el mundo, y en particular en  
España”, apunta Rubén González Cres-
po, vicerrector de Organización y Pla-
nificación Académica de la Universi-
dad Internacional de La Rioja (UNIR). 
Según los datos del último informe de 

dizaje, y se refiere a recopilar datos 
como el número de accesos a un con-
tenido, el tiempo dedicado a una acti-
vidad, la participación, etcétera, que, 
debidamente analizados, puede ayu-
dar a identificar pautas de aprendiza-
je, dificultades o factores que influyen 
en el éxito académico. También pue-
de contemplarse una alerta temprana 
que permita reconocer a quienes están 
cerca del abandono o con posibilida-
des de no alcanzar los objetivos, per-
mitiendo ofrecerles apoyo específico.

“Gracias a la minería de datos po-
demos anticipar necesidades, evaluar 
la eficacia de las estrategias pedagógi-
cas y acompañar mejor al estudian-
tado. Es decir, nos permite pasar de 
modelos educativos meramente des-
criptivos a sistemas predictivos y pres-
criptivos”, recalca Osuna. Estos análi-
sis no se quedan a nivel micro, cen-
trados en cada estudiante; también 
permiten localizar patrones colectivos 
y redefinir las estrategias pedagógicas 
e incluso, a nivel de institución educa-

tiva, esta puede optimizar la asigna-
ción de recursos, prever necesidades 
formativas emergentes y diseñar polí-
ticas educativas basadas en la eviden-
cia que aportan los datos. 

IA, compañera de trabajo
Este mayor conocimiento de los alum-
nos está permitiendo que los profe-
sores modifiquen y personalicen sus 
estrategias. “A nivel pedagógico tam-
bién ha habido una evolución hacia  
modelos más flexibles, centrados y 
adaptados al ritmo del alumnado, re-
conociendo la diversidad de sus ne-
cesidades”, puntualiza Marta López 
Costa, profesora de Psicología y Cien-
cias de la Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). 

Para esto, la inteligencia artificial 
(IA) generativa es un aliado de los do-
centes que les facilita la elaboración de 
contenidos dinámicos, como cuestio-
narios de evaluación personalizados, 
resúmenes o simulaciones interacti-
vas, siempre debidamente supervisa-
dos. “Hay alumnos que les gusta más 
lo textual, otros lo visual, entonces 
les vamos dando recursos de diferen-
te manera, con el mismo contenido, 
pero con diferente enfoque”, asegura 
Javier Álvarez-Otero, doctor en Educa-
ción de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) y director del más-
ter de inteligencia artificial aplicada a 
la educación.

“Todos sabemos que [la IA] ha ve-
nido para quedarse, y lo que hay que 
saber es aprender a convivir con ella 
y no vivir de ella”, puntualiza Veróni-
ca Marín, catedrática de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Cór-
doba. Una aclaración que aplica tan-
to a alumnos como a docentes, ya que 
todos los expertos consultados abo-
gan por integrar estas tecnologías con 
transparencia. “Nunca la IA podrá sus-
tituir a la inteligencia humana dentro 
de las aulas, aunque estoy de acuerdo 
en que va a ser una compañera de tra-
bajo muy útil”, sentencia Osuna. 

Datos y cifras del Sistema Universitario 
Español, más de 322.000 de los 1,7 mi-
llones de estudiantes matriculados en 
universidades españolas lo hicieron en 
centros no presenciales. Un dato que 
supera levemente el número de uni-
versitarios inscritos en enseñanzas 
presenciales en Madrid. “Cabe desta-
car que la edad media del estudiante 
en línea es decreciente y se observa có-
mo en las aulas hay cada vez más es-
tudiantes jóvenes que eligen esta mo-
dalidad como primera opción”, resalta 
González Crespo. 

“Con el e-learning estamos asis-
tiendo a entornos educativos que 
pueden atender a un número mayor 
de estudiantes y, a su vez, paradójica-
mente, de forma más personalizada”, 
señala Sara Osuna, catedrática de Co-
municación y Educación en la UNED. 
Esta individualización del aprendiza-
je, posible gracias a los nuevos desa-
rrollos tecnológicos, es la gran baza de 
la formación online actual, pues per-
mite adaptar no solo los contenidos, 
sino también las estrategias didácticas 
o los ritmos de estudio a las necesida-
des de cada alumno. 

Analítica del aprendizaje 
La recolección de los datos y su análisis 
va abriéndose camino en la educación 
online. “Estos nos permiten persona-
lizar cada vez más el aprendizaje, pre-
diciendo cuál va a ser la evolución de 
cada estudiante basándose en escena-
rios similares ya vividos”, explica Gon-
zález Crespo. Es lo que se llama lear-
ning analytics o analíticas del apren-

De camino a la educación 5.0

La recolección y análisis de 
datos permite predecir la 
evolución de cada alumno en 
base a escenarios ya vividos

6 EL PAÍS, DOMINGO 11 DE MAYO DE 2025 FORMACIÓN

GE
TT

Y 
IM

AG
ES



EL PAÍS, DOMINGO 11 DE MAYO DE 2025 7FORMACIÓN



Los estudios reflejan 
que ayuda a mejorar 
la motivación en el 
aula, aunque una mala 
implementación crea 
efectos adversos

Alejandro González Luna

L
a gamificación ha adquirido 
un carácter omnipresente en 
el mundo contemporáneo, 
aunque muchas veces los 
usuarios no son conscientes 

de ello. Se valen de esta técnica platafor-
mas de idiomas como Duolinguo o apli-
caciones de fitness. También se usa para 
entrenar a médicos, mejorar campañas 
de marketing o en programas para au-
mentar la productividad de los emplea-
dos. Pero es quizás en los centros edu-
cativos donde ha ganado mayor peso, 
sobre todo en la última década, por su 
potencial para facilitar el aprendizaje.  

Para entender su impacto y efica-
cia, los expertos advierten que es im-
portante aclarar primero qué es la ga-
mificación, ya que a veces el término 
se emplea de manera incorrecta. “Al 
ser un concepto relativamente nuevo, 
hay una enorme confusión conceptual y 
terminológica”, explican los investigado-
res de la Universidad de Granada Isaac 
Pérez López y Carmen Navarro-Mateos. 
Una de las metodologías con las que se 
confunde a menudo, por ejemplo, es el 
aprendizaje basado en juegos (GBL, se-
gún sus siglas en inglés), aunque su fina-
lidad no es divertir ni entretener. 

La gamificación consiste en emplear 
elementos y mecanismos de juegos en 
contextos no lúdicos —narrativas, ni-
veles, puntos, recompensas— con el 
objetivo de facilitar el aprendizaje, ex-

plica Joan Arnedo, profesor de Estudios 
de Informática, Multimedia y Teleco-
municación de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), quien reconoce que 
en ocasiones la línea puede ser borrosa 
entre una técnica y otra. La distinción 
es importante, pues responden a plan-
teamientos distintos. 

Aclarado el concepto, ¿qué conclu-
siones se pueden extraer tras estos años 
de experiencia en su aplicación? “Una 
de las más relevantes ha sido compro-
bar cómo, gracias a la gamificación, he-
mos logrado incrementar la motivación 
y el compromiso del alumnado con su 
formación”, apuntan Pérez López y Na-
varro-Mateos. Y lo más importante, sub-
rayan, es que esto sucede sin que haya 
una imposición académica por el do-
cente, sino a raíz de la necesidad que 
les genera la narrativa empleada por el 
profesor como parte de la gamificación. 

Al mismo tiempo, algunas investiga-
ciones han establecido que contribuye a 
mejorar el rendimiento académico, co-
mo demostró un estudio publicado en 
2021 cuyos autores analizaron la expe-
riencia de más de 300 docentes en Es-
paña. Otros análisis han mostrado que 

¿Juego o herramienta? El potencial 
y los riesgos de la gamificación

favorece el desarrollo de las competen-
cias digitales de los alumnos e incluso 
el bienestar psicológico. 

“Lo interesante es que también me-
jora habilidades como la cooperación, 
la autonomía, la toma de decisiones y 
la resolución de problemas”, señala Sa-
ra Navarro, maestra en el CEIP Alberto 
Sols de Sax (Alicante), y coautora de Más 
allá del juego: gamificando de la A-Z. Sin 
embargo, como con cualquier metodo-
logía, todo depende de cómo se imple-
mente: “No es solo poner puntos o me-
dallas, es diseñar experiencias de apren-
dizaje significativas”, matiza Navarro.

Aplicaciones bien diseñadas
Pero aunque el impacto de la gamifica-
ción en los alumnos es por lo general 
positivo, Juan Jesús Roldán, profesor de 
la Universidad Autónoma de Madrid e 
investigador en esta área, puntualiza 
que abusar de estas sesiones o plantear 
diseños inadecuados puede ser contra-
producente, llegando a causar que los 
estudiantes aprendan a un ritmo más 
lento o no tengan interés en las activida-
des. Clara Cordero, docente de la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio y coordina-

dora de la comunidad Gamifica tu aula, 
incide en que “debe haber un balance 
de las mecánicas y economía del diseño 
de los elementos de juego y tener cla-
ro el objetivo didáctico que se persigue.  

Las investigaciones también se han 
preocupado por indagar qué piensan 
los alumnos de la gamificación. Es el 
caso de Juan Jesús Roldán. Para desa-
rrollar un videojuego multijugador edu-
cativo llamado SpaceRaceEdu, que sir-
ve de herramienta de autoestudio, su 
equipo realizó entrevistas y encuestas 
tanto a docentes como a estudiantes de 
todos los niveles. Los resultados mos-
traron que lo que funcionaba para unos 
tendía a no hacerlo para otros, explica. 

“En primaria había que presentar un 
juego más sencillo, en el que fuera más 
importante interactuar con el escena-
rio que responder a preguntas y que no 
tuviera una exigencia temporal para re-
solver las tareas. En la universidad había 
que aportar un juego más complejo y 
exigente, integrando un mayor número 
de preguntas con diseños variados, res-
puesta múltiple, escritura de texto, orde-
nación de eventos, colocación en ma-
pa…, para que sea una herramienta útil 
y adaptable a las asignaturas”, compara.

Pérez López y Carmen Nava-
rro-Mateos también destacan que la 
gamificación permite a los alumnos 
sentirse protagonistas de su forma-
ción, y valoran “de forma especial uno 
de los ingredientes clave en un proyec-
to de gamificación, la curiosidad, que 
los lleva a acudir a clase con una enor-
me incertidumbre e ilusión por no sa-
ber qué va a suceder”, concluyen. 
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 ˎ Un avance limitado

Aunque la implementación de la 
gamificación en la educación se 
ha extendido en España, hoy en 
día se halla lejos de ser una me-
todología generalizada. En los úl-
timos años ha crecido en la eta-
pa de primaria, especialmente 
en Educación Física, y ha dismi-
nuido en secundaria, indica Clara 
Cordero, de la comunidad Gami-
fica tu aula. “Por cambio de leyes 
educativas, de burocracia y de 
burnout docente, no siempre se 
lleva a cabo”, lamenta. 

Esta experta, vinculada tam-
bién al Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y de Forma-
ción del Profesorado (INTEF) y 
que moderará el próximo 19 de 
mayo una mesa sobre videojue-
gos y gamificación en el aula du-
rante la Education&Tech Week, 
subraya que una de las principa-
les barreras de la gamificación 
es que requiere “mucho de tiem-
po de planificación y ejecución”. 

Sara Navarro García, del CEIP 
Alberto Sols, añade que la falta 

de formación específica, el miedo 
al cambio y, a veces, la presión 
curricular dejan a los docentes 
“sin espacio para la innovación”. 
Por su parte, Juan Jesús Roldán 
Gómez, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, pone el foco en 
la falta de recursos: “Creo que 
no se puede separar la innova-
ción educativa de las condiciones 
del sistema educativo. Si este no 
cuenta con una financiación ade-
cuada, las experiencias de gamifi-
cación no son viables”, sostiene. 
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Pantallas, redes 
sociales e inteligencia 
artificial, la tríada que 
socava la comprensión 
lectora de los 
universitarios

Adrián Cordellat

S
egún datos del Pro-
grama para la Eva-
luación Internacional 
de las Competencias 
de la Población Adul-
ta (PIAAC), conocido 

como el Informe PISA para adultos y 
presentado a finales de 2024, el nivel 
en comprensión lectora de los univer-
sitarios españoles se ha hundido en 
una década. Si en 2012 ese nivel al-
canzó los 282 puntos, en 2023 descen-
dió hasta los 271,9, más de 10 puntos 
por debajo. Estas cifras no solo sitúan 
a los estudiantes españoles por deba-
jo de la media de la OCDE y de la UE 
en comprensión lectora, sino que pa-

ra más sonrojo hay que ver cómo sus 
calificaciones son inferiores a las de 
alumnos de Bachillerato de otros paí-
ses europeos como Finlandia (288), 
Suecia (283) u Holanda (274). 

Los datos no sorprenden a la pro-
fesora de Didáctica de la Lengua de la 
Universidad de Málaga Elena del Pilar 
Jiménez Pérez, creadora de la herra-
mienta digital EduLeo para evaluar y 
entrenar la competencia lectora en es-
pañol. “Cuando realizamos la primera 
validación de la herramienta, en 2015, 
en la Universidad española la media 
era de un nivel C1. En la validación fi-
nal, que realizamos en 2023, la media 
había descendido a un nivel B2”, ex-
plica. Tampoco pillaron por sorpresa 
los resultados a Margarita Isabel Asen-
sio Pastor, docente de Didáctica de la 
Lengua en la Universidad de Almería: 
“Es una cuestión que de manera infor-
mal comentamos con preocupación 
entre compañeros. Vemos que existen 
dificultades de compresión para in-
ferenciar, para la interpretación críti-
ca de textos académicos, también a la 
hora de la síntesis de la información… 
Y todo eso al final acaba afectando al 
rendimiento académico global”.

Jóvenes que saben leer pero 
no logran entender los textos
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El descenso en los niveles de com-
prensión lectora ha sido generalizado 
en todos los países analizados, así que 
los autores del informe PIAAC sostie-
nen que no se puede responsabilizar 
a los sistemas educativos. La mirada, 
inevitablemente, se posa sobre las 
pantallas de los smartphones y sobre 
sus aplicaciones estrella, las redes so-
ciales. Y es que, si algo ha cambiado 
entre 2012 y 2023, es la expansión im-
parable de pantallas y el crecimiento 
incesante del tiempo que les dedica-
mos a diario.

“No se trata de prohibirlas, es ab-
surdo. La tecnología ha venido a que-
darse y nosotros debemos evolucio-
nar con ella. Pero lo cierto es que no 
estamos enseñando a usar correc-
tamente los dispositivos electróni-
cos”, reflexiona Jiménez Pérez. Según 
Asensio Pastor, la evidencia científica 
apunta que leer en pantallas digitales 
provoca una menor retención de la 
información profunda en compara-
ción con la lectura en papel, y dismi-
nuye la capacidad de inferencia, de 
reflexión crítica y la propia retención 
del contenido. “Además, el proble-
ma de usar estos dispositivos como 



 ˎ Algo tan 
importante 
como el fútbol
“En este país carecemos de 
orgullo nacional más allá de 
los deportes”, denuncia Ele-
na del Pilar Jiménez Pérez, 
que pone el ejemplo de Ale-
mania: “En el informe PISA 
2000, el estudiantado que-
dó por debajo de la media y 
el Gobierno reaccionó de in-
mediato, entrenó la compe-
tencia lectora donde se de-
tectaron debilidades y a la 
siguiente edición subieron 
posiciones significativamen-
te”. En España, sin embargo, 
según la investigadora, “no 
ocurre así”. Pero eso no quie-
re decir que no se pueda ha-
cer. “Si lo hacen otros países, 
no se entiende que España 
no pueda. Simplemente es 
una cuestión de voluntad, 
como demuestran las comu-
nidades autónomas que sí se 
esfuerzan en ese sentido y 
presentan datos por encima 
de la media”, añade.
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fuente de lectura es que ofrecen mu-
chos estímulos, enlaces que llevan 
de aquí hacia allá, así que la capaci-
dad de concentración se ve dificul-
tada”, sostiene la investigadora de la 
Universidad de Almería, que señala 
a las redes sociales como ejemplo pa-
radigmático de esta tendencia: “Estas 
aplicaciones promueven los mensa-
jes cortos, de forma que los jóvenes 
y no tan jóvenes nos estamos acos-
tumbrando a lecturas mínimas, algo 
que dificulta la atención prolongada 
y el procesamiento de textos largos”. 
La cosa, según la experta, puede ser 
incluso peor con el uso cada vez más 
generalizado de la inteligencia artifi-
cial y de aplicaciones como ChatGTP. 
“Hoy en día muchos alumnos ya pi-
den a estas herramientas que les ha-
gan resúmenes de textos, así que leen 
todavía menos, de manera más rápi-
da y parcial”, argumenta.

Para Elena del Pilar Jiménez Pé-
rez tampoco contribuye a mejorar 
las cosas la forma de vida actual, el 
ritmo frenético que marca nuestros 
días. “La cultura del aquí y ahora, del 
estrés y la prisa, de la mal entendida 
multitarea, de la imagen sobre la pa-
labra, la falta de tiempo en familia y 
en la naturaleza para alejarnos de la 
sobredosis de dopamina que envene-
na el cerebro. Todo eso no ayuda en 
absoluto”, apunta.

Ideas para mejorar
Muchas veces los malos resultados 
de los estudiantes universitarios en 
comprensión lectora son parte de 
una cadena que arranca desde eda-

des tempranas, se mantiene duran-
te la infancia y la adolescencia, y que 
se manifiesta en última instancia en 
la Universidad, cuando se tiene ac-
ceso a textos académicos más com-
plejos y técnicos. ¿Se puede mejorar 
la comprensión lectora en esta última 
etapa y paliar de alguna forma ese 
déficit crónico? “Yo quiero pensar que 
sí se puede”, responde Margarita Isa-
bel Asensio Pastor, quien, no obstan-
te, reconoce que es un proceso “más 
difícil” que en etapas educativas an-
teriores.

“Tenemos que trabajar estrategias 
metacognitivas, como inferencia, 
descripción, resumen…, desarrollar 
programas de intervención lectora, 
fomentar prácticas de lectura exten-
sa en todas las asignaturas, no solo 
en las de Humanidades y Educación, 
sino tomar conciencia de la transver-
salidad de lectura en todas las áreas y 
disciplinas. Y formar al propio profe-
sorado universitario en estrategias de 
acompañamiento lector”, enumera la 
profesora de la Universidad de Alme-
ría, que también destaca el impacto 
que podrían tener los denominados 
como “cursos cero”, muy implanta-
dos en las carreras del ámbito cien-
tífico-técnico para paliar los déficits 
con los que llegan muchos alumnos 
y conseguir que se pongan al nivel re-
querido. “Es importante poner al día 
a los alumnos desde el principio, así 
que con estos talleres o seminarios 
iniciales posiblemente podríamos 
facilitarles la transición a la Univer-
sidad y a las exigencias de los textos 
académicos”, concluye la experta.

Tienen 
problemas 
para hacer  
una síntesis 
de los 
escritos o una 
interpretación 
crítica desde 
el punto 
de vista 
académico



YouTube o TikTok 
albergan comunidades 
educativas en las que 
alumnos y docentes 
comparten recursos, 
dudas y hasta 
dinámicas de estudio

Nuria Díaz

D
urante años, las redes so-
ciales han sido vistas co-
mo una amenaza en el 
entorno educativo. Pro-
fesores desconfiados, pa-

dres preocupados y alumnos distraídos 
alimentaban una mala fama que pare-
cía difícil de revertir. Las reticencias no 
han desaparecido del todo, pero algo ha 
cambiado: plataformas como TikTok o 
Instagram están demostrando que tam-
bién pueden ser aliadas en la forma-
ción, especialmente en etapas como el 
Bachillerato o la Universidad. 

Los expertos sitúan el punto de in-
flexión en la pandemia, cuando las au-
las se cerraron y la formación pasó de 
los libros a las pantallas. Ante la falta 
de clases presenciales, los alumnos re-
currieron a lo que mejor conocían: las 
redes sociales. Así, comenzaron a en-
tender fórmulas matemáticas, resolver 
dudas de sintaxis o completar apuntes 
en TikTok. Lo que comenzó como solu-
ción de emergencia se consolidó como 
una nueva forma de aprender y enseñar.

Si hay un nombre que resume esta 
transformación es el de María Jesús Vi-
llanueva —conocida por su canal Su-
si Profe—, docente madrileña que co-
menzó a subir vídeos de matemáticas a 
YouTube para sus estudiantes en 2017. 
Lo que empezó como un proyecto per-
sonal despegó rápidamente: “No me 
imaginaba el éxito que iba a tener”, co-
menta. Hoy tiene casi dos millones de 
seguidores (1,8 millones en YouTube; 
casi medio millón en TikTok; 133.000 
en Instagram) y su contenido ahora in-
cluye también física, química, inglés, 
técnicas de estudio e incluso progra-
mación. Para Villanueva, las redes tie-
nen un gran potencial educativo, pero 
con precaución: “Hay que usarlas con 
objetivos claros en edades tempranas, 
y en etapas como Bachillerato enseñar 
a los estudiantes a ser críticos con la in-
formación que encuentran. Ayudarles 
a discernir”, recomienda.

Redes sociales, aliadas inesperadas 

Susi Profe no solo crea contenido, 
también lo comparte en tiempo real. 
Una de sus iniciativas más populares 
es Estudia con Susi, donde hasta 300 es-
tudiantes se conectan a la vez para es-
tudiar, resolver dudas y prepararse pa-
ra exámenes. “Estudiamos en bloques 
de 25 minutos, con cinco de descanso. 
Aviso por TikTok y luego nos pasamos a 
YouTube”, explica. Los estudiantes parti-
cipan en el chat, creando una atmósfera 
de estudio compartido, de comunidad. 

Muchos docentes y estudiantes en 
España usan las redes para compartir 
conocimientos y motivar a sus compa-
ñeros. Marta Vítores, profesora de Quí-
mica, creó en 2018 Amigos de la Quími-
ca, una plataforma con recursos educa-
tivos, vídeos explicativos y un libro para 
ayudar a los estudiantes de Bachillerato 
a preparar la PAU. Su canal de YouTu-
be complementa estos materiales y en 
Instagram tiene casi 40.000 seguidores.

O como Juan Francisco Berbegal 
—conocido como Juan Educación—, 
estudiante universitario de Derecho y 
Administración de Empresas que lleva 
dos años creando contenido educativo. 
Ofrece a sus 230.000 seguidores en Ins-
tagram y 150.000 en TikTok consejos so-
bre la transición de Bachillerato a la Uni-
versidad, becas y técnicas de estudio.

Pero más allá del contenido pura-
mente didáctico, las plataformas socia-
les han abierto la puerta a la creación de 
comunidades educativas, donde alum-
nos y profesores se encuentran, com-
parten dudas, recursos, motivación y 
hasta rutinas de estudio. A veces son li-
deradas por docentes, pero otras nacen 
de forma espontánea entre los propios 
estudiantes. Entre ellas, destaca por su 

carácter solidario PAU en pau, iniciativa 
de un grupo de alumnos de 2º de bachi-
llerato de diversas regiones que surgió 
tras la dana de octubre del año pasado 
para apoyar a estudiantes valencianos 
en la preparación de las pruebas de ac-
ceso a la Universidad. 

Apuntes por Instagram
La plataforma ofrece apuntes, resú-
menes y libros digitales, además de un 
foro donde se pueden resolver dudas 
y compartir materiales. Emma, María 
del Carmen, Víctor, Clara, Jorge, Ale-
jandra, Mercedes y Santiago, promo-
tores de la idea, comenzaron distri-
buyéndose tareas como creación de 
la web y la publicación de contenido, 
pero actualmente todos participan su-
biendo apuntes y contenido, sea pro-
pio o compartido. “Nuestra principal 
herramienta es nuestra cuenta de Ins-
tagram (@pau_en_pau), en la que te-
nemos más de 350 seguidores”, expli-
can, aunque “también hemos colgado 
muchos carteles por las bibliotecas e 
institutos de nuestras zonas”. 

Al principio temían no cumplir su 
objetivo —pese a contactar con varios 
institutos valencianos, no obtuvieron 
respuesta—, pero descubrieron que 
la realidad era diferente. Una encues-
ta realizada en su cuenta de Instagram 
reveló que un 40% de sus seguidores 
pertenecen a la Comunidad Valencia-
na; el resto se distribuye entre Madrid, 
Andalucía, Aragón o Canarias. Lo que 
empezó como un gesto solidario se ha 
convertido en una herramienta útil pa-
ra estudiantes de todo el país. 

 ˎ Entornos virtuales que enseñan a enseñar

Los docentes también aprenden fuera del aula. In-
grid Mosquera, profesora del Máster en Formación 
del Profesorado en la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) e investigadora del grupo PRODIGI, 
lidera desde 2020 un proyecto que ha crecido has-
ta convertirse ya en todo un ecosistema de forma-
ción docente: las Charlas Educativas. Nacidas en la 
antigua Twitter (ahora X) con el objetivo de dar visi-
bilidad a profesores innovadores sin altavoz digital, 
esta iniciativa se ha expandido actualmente a otras 
plataformas, como YouTube, Twitter Spaces o Tele-
gram, así como a un podcast disponible en Apple 
Podcasts, Spotify e iVoox.

“Queremos ofrecer un espacio para escuchar a ex-
pertos que aporten nuevas perspectivas sobre temas 
complementarios pero fundamentales para la educa-
ción, como el autismo, la crianza o la salud”, explica 
Mosquera. En este entorno, donde también partici-
pan familias, inspectores educativos y especialistas, 
se promueve un aprendizaje continuo, informal y ho-
rizontal. “Lo más valorado por los participantes es el 
vínculo emocional; muchos mencionan que se sien-
ten parte de una comunidad”, añade. Este proyecto 
ha sido reconocido con varios galardones, entre ellos 
la Peonza de Oro al Mejor Espacio de Difusión en la 
17ª edición del Premio Internacional Espiral.

FORMACIÓN12 EL PAÍS, DOMINGO 11 DE MAYO DE 2025

Las plataformas muestran 
su utilidad en etapas como el 
bachillerato, la preparación 
de la PAU y la Universidad
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 ˎ La tecnología, un buen refuerzo al estudio
En un mundo cada vez más globalizado y con 
tecnologías disruptivas, como la inteligencia 
artificial, las barreras lingüísticas parecen un 
obstáculo fácil de superar: enviar un email o 
un mensaje en otra lengua es más sencillo, 
pero no así hablarla. “Las nuevas tecnologías, 
al fin y al cabo, no eliminan la utilidad de sa-
ber idiomas, sino que la refuerzan”, comentan 
expertos de Funcas. Un informe de este orga-
nismo sitúa a España en el cuarto puesto UE 
en cuanto a proporción de ciudadanos (30%) 
que nunca ha aprendido un segundo idio-
ma, superando la media comunitaria (21%) y 
solo por detrás de Rumania, Irlanda y Portu-
gal. Este problema afecta a todas las edades. 

El porcentaje de aquellos que han aprendi-
do otro idioma (inglés en este caso) es bajo, 
pero suficiente como para poder participar en 
una conversación. En 1987, solo el 17% de los 
encuestados afirmaban poder mantener una 
conversación en inglés; esta cifra aumentó al 
27% en 2005 y alcanzó el 39% en 2023. “Es un 
aumento significativo, aunque modesto si se 
tiene en cuenta el periodo de tiempo trans-
currido y la creciente importancia del inglés 
en un mundo tan globalizado”, aseguran des-
de Funcas. España, sin embargo, se posicio-
na en este idioma mejor que Italia y algo peor 
que Portugal y Francia, mientras que la mayor 
parte de los países nórdicos le sacan ventaja. 

El dominio de una 
tercera lengua como 
el francés o incluso 
el chino supone una 
ventaja en áreas 
profesionales globales 

Óscar Granados

H
ablar una lengua que no 
es la materna es aden-
trarse en un terreno pan-
tanoso, lleno de trampas 
y sorpresas. Comunicar-

se en un idioma diferente al habitual 
significa lidiar con la gramática, hacer 
frente a una dicción que traiciona el 
acento e improvisar cuando las pala-
bras se escapan. No es nada sencillo. 
Pero aun así nos lanzamos, cada vez 
más por necesidad que por gusto, a 
explorar nuevas fronteras. Porque ha-
blar un solo idioma ya no es suficien-
te. Y dominar el inglés es ya una com-
modity en un mercado laboral que 
actualmente exige habilidades mul-
tilingües como una condición básica 
para sobresalir. 

“A día de hoy, los idiomas siguen 
siendo una ventaja competitiva im-
portante en el mercado laboral es-
pañol”, afirma Mónica Pérez, direc-
tora de Comunicación y Estudios de 
InfoJobs. En muchos sectores y posi-
ciones, hablar inglés ya no es un va-
lor diferencial, sino un requisito bá-
sico. “La globalización, el trabajo en 
remoto y la creciente conexión entre 
equipos internacionales han hecho 
que el inglés sea simplemente el pun-
to de partida”, comenta Miguel Mer-
cado, director nacional de Randstad 
Professional. Hablar la lengua de Sha-
kespeare es comparable al manejo de 
la ofimática. Aunque, evidentemente, 
dependerá del rol a desempeñar y de 
la vocación internacional de la firma, 
el inglés se ha convertido en indispen-
sable en posiciones directivas, seña-
la José Muñoz-Seca, director de LHH 
Recruitment Solutions (Grupo Adec-
co) en Madrid. “No obstante, domi-
narlo sigue siendo suficiente para op-
tar a una carrera profesional exitosa”, 
agrega Muñoz-Seca. 

Estándar mínimo
“Alcanzar un nivel medio, equivalen-
te a un B2, se ha consolidado como 
estándar mínimo para mantener una 
conversación profesional”, destaca 
César Martínez, profesor de Recur-
sos Humanos en la Universidad Pon-
tificia Comillas. Lo que marca la dife-
rencia ahora es la combinación de ese 
idioma con competencias técnicas es-
pecíficas y habilidades intrapersona-
les, añade este último experto. “Ade-
más, hablar una tercera lengua puede 
ser una gran ventaja en ciertos mer-
cados. En definitiva, el mercado labo-
ral actual valora el multilingüismo co-
mo parte de un perfil más completo y 
adaptable”, agrega Mercado. Además 

da. Y, por supuesto, idiomas como el 
chino mandarín, el árabe o el japonés 
se perciben como activos estratégicos 
para empresas con presencia en Asia 
o mercados emergentes. “No se trata 
solo del idioma, sino de entender la 
cultura y cómo hacer negocios en esos 
contextos”, añade Miguel Mercado.

Valor añadido personal
El español, hablado por casi 600 millo-
nes de personas en el mundo, ha des-
empeñado de igual manera un papel 
fundamental en el ámbito internacio-
nal, subraya Martínez, de Comillas. 
“México, por ejemplo, ya es el país con 
más hispanohablantes del mundo, y se 
espera que sea superado en los próxi-
mos años por Estados Unidos, debido 
al crecimiento de la población latina”, 
agrega el académico. Conversar en dis-
tintas lenguas no solo es un valor aña-
dido en el currículo. También apor-
ta un valor añadido a nivel personal. 
“Hablar más de un idioma facilita la co-
municación con personas de distintas 
culturas, mejora la flexibilidad y adap-
tabilidad, y favorece la integración en 
equipos multiculturales”, observa Pé-
rez, de InfoJobs. Además, aumenta las 

opciones de obtener posiciones y sa-
larios más altos. El alemán es uno de 
los idiomas que mayor salario medio 
genera en las ofertas publicadas en la 
plataforma de InfoJobs, lo que eviden-
cia su alta demanda y la escasez de pro-
fesionales que lo dominan en el país. 

“En InfoJobs, en 2024, se regis-
traron un total de 20.800 vacantes 
que requerían alemán como idioma, 
que alcanzaron un salario promedio 
de 37.101 euros, superando en más 
de 10.000 euros el sueldo medio del 
conjunto de las vacantes”, afirma Pé-
rez. Algo similar ocurre con el chino, 
que además se está posicionando co-
mo un idioma estratégico por el pe-
so económico de Asia (24.700 pues-
tos de trabajo ofertados). Las vacan-
tes que demandan ese conocimiento 
alcanzaron en 2024 un promedio de 
31.968 euros brutos anuales en In-
foJobs, y lo sitúan como el segundo 
idioma que proporciona mayor subi-
da salarial, indica la experta. Andreas 
Janousch, director del Instituto Confu-
cio de Madrid, observa un incremento 
paulatino del interés por el chino. “No 
se trata de un aumento repentino. Las 
cifras de matrícula reflejan una ten-
dencia constante al alza”, señala. Este 
interés, afirma Janousch, va desde las 
generaciones más jóvenes, pasando 
por estudiantes universitarios y profe-
sionales. Esta tendencia podría dispa-
rarse conforme las firmas provenien-
tes del gigante asiático extienden sus 
tentáculos por el mundo. El chino ya 
no solo es una curiosidad cultural. 

Hablar un inglés fluido ya no es diferencial
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Una oferta que requiere 
saber alemán supera con 
creces el salario medio de 
otras vacantes disponibles

del inglés, los expertos de Randstad 
Professional están viendo un crecien-
te interés por otras lenguas en función 
del sector y la geografía. El alemán, 
por ejemplo, sigue siendo muy valo-
rado en perfiles técnicos y relaciona-
dos con la industria, dice Mercado. El 
francés tiene mucha demanda en ser-

vicios, lujo y comercio internacional, 
especialmente para posiciones con 
proyección en Europa y África. “En 
los últimos años, también ha crecido 
el interés por idiomas como el portu-
gués —por la relevancia de Brasil en 
algunos sectores— y el italiano, en 
moda, diseño y alimentación”, abun-
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Estos programas 
ofrecen una 
especialización en el 
área de investigación 
e innovación muy 
valorada en diversos 
sectores

Ana Camarero

D
iego Vicente se encuentra 
cursando un doctorado 
tras haber finalizado su 
grado de Biología y tam-
bién un máster en la Uni-

versidad de Barcelona “para poder tra-
bajar como profesor de Universidad”. 
Considera que estos estudios deberían 
facilitarle la integración en el mundo 
laboral, “aunque no estoy muy conven-
cido que vaya a ser así”, asegura. “Mi 
campo de investigación, la Biología de 
la Conservación y la Ecología, está me-
nos ligado al ámbito empresarial a di-
ferencia de otros, como puede ser Far-
macología o Inmunología”. Reconoce 
que durante su formación no ha man-
tenido una relación fluida con el ámbi-
to empresarial, sin embargo, comenta, 
en su disciplina a veces existe una rela-
ción indirecta a través de pequeñas co-
laboraciones con empresas vinculadas 
a la conservación de espacios natura-
les, o con aquellas más dedicadas a la 
divulgación. “Los congresos científicos 
también ofrecen oportunidades para 
conocer empresas ligadas a mi ámbi-
to de investigación”, explica.

En el curso 2022-2023, un total de 
11.784 personas completaron en Espa-
ña sus programas de doctorado, lo que 
supone un aumento del 6,6% respec-
to al curso anterior. Del total de egresa-

dos en doctorado, el 92,4% pertenecían 
a universidades públicas presenciales; 
el 5,9% a privadas presenciales, y el res-
to se distribuyó entre universidades no 
presenciales y especiales (1,1% en la 
UNED, 0,3% en privadas a distancia y 
0,2% en universidades especiales). La 
participación femenina en este tipo de 
programas fue del 49,8%, porcentaje 
que ha disminuido en ocho décimas 
desde el curso 2018-2019. En relación 
con la edad, el grupo más numeroso 
de doctorados se encuentra entre 25 y 
30 años, con un 37,4% del total, según 
datos extraídos del Informe CYD 2024, 
que profundiza en la contribución de 
las universidades españolas al desa-
rrollo económico y social del país. Pe-
ro, ¿cómo se valora la aportación de los 
doctorandos al tejido productivo?

Los estudios de doctorado tienen 
como finalidad la especialización del 
estudiante en su formación investiga-
dora dentro de un ámbito del conoci-
miento, e incluyen la superación de 
un periodo de formación y la elabora-
ción, presentación y aprobación de un 
trabajo original de investigación doc-
toral, tras la que se obtiene el título de 
doctor. Estos estudios están reglamen-
tados por el Real Decreto 576/2023, de 
4 de julio, con el que se modificó el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado. 

La legislación valora el perfil del doc-
torando como “un actor principal de la 
sociedad en la generación, transferen-
cia y adecuación de la I+D+i y su papel 
esencial en todas las instituciones im-
plicadas en la innovación y a la investi-
gación, de forma que lideren el trasvase 
desde el conocimiento hasta el bienes-
tar de la sociedad”, según recoge en su 
preámbulo el Real Decreto 99/2011. 

Con las nuevas incorporaciones 
normativas se busca fomentar el papel 

Doctorados como activo empresarial

del doctorando en otros ámbitos de la 
sociedad, “para impulsar la I+D+i en 
todos los sectores sociales, particular-
mente mediante la colaboración en el 
doctorado de industrias y empresas”. 
Por ello, el Real Decreto 576/2023 in-
corpora la mención industrial en el tí-
tulo de doctora o doctor: “Se obtendrá 
al realizar los estudios de doctorado 
con la colaboración del tejido social 
y económico con el fin de fomentar 
la colaboración y la transferencia e in-
tercambio de conocimiento entre el 
mundo académico y el mundo social 
y económico, ya sea éste del ámbito 
público o privado”.

“Las universidades son cruciales pa-
ra la generación de conocimiento y la 
capacitación de profesionales. Las em-
presas, por su parte, son las que aplican 
ese conocimiento para crear valor y ge-

nerar empleo. Los doctores, con su for-
mación avanzada y experiencia inves-
tigadora, desempeñan un papel clave 
en este proceso, tanto en la investiga-
ción como en la transferencia tecno-
lógica y la innovación”, sostiene Julián 
Garde, presidente de Crue I+D+i y rector 
de la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM). Sin embargo, “no todos los 
doctores que se insertan laboralmente 
en el sector privado —el 54% en Espa-
ña— desempeñan funciones acordes 
con su formación, poniendo de mani-
fiesto un desajuste por sobrecualifica-
ción. Tan solo un tercio de los doctores 
en empresas se dedica a actividades de 
investigación”, asegura.

Solucionar problemas
Son muchas las competencias que el 
doctorando adquiere que son trans-
feribles al ámbito de la economía y 
la empresa. Entre otras, según Jaime 
Romero, coordinador del doctorado 
de Economía y Empresa de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, “ser ca-
paz de concebir, diseñar, implemen-
tar y adaptar procesos de investiga-
ción o crear otros nuevos orientados 
a la búsqueda de soluciones frente a 
problemas nuevos y complejos. Tam-
bién, realizar análisis críticos, evaluar 
y sintetizar ideas novedosas, y comu-
nicar sus conocimientos de forma cla-
ra y eficaz”. Además, su formación le 
permite desenvolverse con soltura en 
contextos caracterizados, en ocasio-
nes, por la escasez de información; 
formular las preguntas clave que per-
miten abordar desafíos complejos, y 
trabajar tanto en equipo como de ma-
nera autónoma en entornos diversos. 

En definitiva, dice Romero, “un 
doctor constituye un activo de alto 
valor para cualquier organización que 
apueste por la innovación”, y añade 
que “cada vez más las empresas bus-
can personas con el doctorado, por las 
competencias y habilidades que han 
desarrollado al hacer su tesis doctoral, 
independientemente del ámbito en 
que han obtenido su título de docto-
rado”. Y en este avance, “los convenios 
de doctorado industrial que se firman 
son una vía de incorporación al mun-
do laboral fuera de la academia”, incide 
María Feliu, vicerrectora de Doctora-
do, Personal Investigador en Forma-
ción, Atracción de Talento y Divulga-
ción de la Universidad de Barcelona.
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 ˎ Papel estratégico
Juan Carlos Tejeda, director de Educación 
y Formación de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
asegura que durante estos últimos 25 años 
se han producido transformaciones rele-
vantes que, en su opinión, están impactan-
do de lleno en el mundo empresarial, “que 
necesita contar con perfiles altamente cua-
lificados, capaces de adaptarse, innovar y 
aportar conocimiento especializado”. Ante 
esta circunstancia, Tejeda valora el perfil 
de los doctorandos como “un activo estra-
tégico” que, por su formación, comprende 
los cambios tecnológicos, sociales y eco-
nómicos que se están produciendo, ade-
más de anticiparse y contribuir a la gene-
ración de soluciones innovadoras que au-
menten la competitividad empresarial.

Una aportación, la de los doctorandos 
al tejido productivo, que se valora positi-
vamente, según Tejeda, por ser poseedores 
de una serie de competencias clave “como 

el pensamiento crítico, la capacidad analí-
tica y la resolución de problemas comple-
jos, fruto de su experiencia en investiga-
ción. Además de estar habituados a traba-
jar con autonomía en entornos de incer-
tidumbre, gestionando proyectos a largo 
plazo con rigor y resiliencia”. 

Sin embargo, las sinergias que hay en-
tre la Universidad y la empresa no son su-
ficientes para captar y aprovechar plena-
mente el potencial de los doctorandos. “A 
menudo, falta un lenguaje común y meca-
nismos ágiles entre ambos ámbitos para 
transferir conocimiento y talento. Muchas 
empresas no valoran el potencial de los 
doctorandos y, desde el ámbito académico, 
no siempre se fomenta la orientación hacia 
el mundo empresarial”, comenta el director 
de Educación y Formación de la CEOE. Por 
eso, apuesta por mejorar las relaciones en-
tre ambos, “invirtiendo más en programas 
conjuntos, incentivando”, concluye.
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Pese a que cada 
vez más alumnos 
eligen la Formación 
Profesional, esta 
modalidad también 
presenta elevadas 
tasas de deserción

Diana Oliver

A 
primera vista, la For-
mación Profesional  
(FP) parece haber 
dejado de ser una 
opción secundaria 
para convertirse en 

un camino deseado. Al menos eso es 
lo que parecen decir las cifras récord 
de matriculación del curso 2022-2023, 
con más de un millón de estudiantes 
inscritos. Sin embargo, una nueva pu-
blicación del Ministerio de Educación 
titulada Estadísticas de Formación Pro-
fesional del sistema educativo, que ha 
recopilado datos de seguimiento entre 
2016 y 2020, revela un reto importante: 
las altas tasas de abandono que se pro-
ducen en esta opción educativa, espe-
cialmente en la FP básica y durante el 
primer año. Este contraste pone de ma-
nifiesto que, si bien la FP gana nuevas 
matriculaciones, todavía se enfrenta a 
desafíos para lograr que más alumnos 
lleguen al final del camino con un tí-
tulo bajo el brazo. Un estudio publica-
do en 2024 por CaixaBank Dualiza y el 
Laboratorio de Investigación e Inno-

vación en Formación Profesional de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
arroja pistas sobre las causas de estas 
cifras de renuncia. El informe destaca 
que factores como la vulnerabilidad 
socioeconómica, la falta de apoyo fa-
miliar, la escasa orientación educativa 
y la presión por incorporarse al mer-
cado laboral desde una edad tempra-
na son las principales razones por las 
que se desiste. 

Tendencia pronunciada
Además, el estudio muestra que el 
abandono es más pronunciado en la 
FP básica, donde casi el 40% de los es-
tudiantes abandonan sin obtener el tí-
tulo tras cuatro años de matrícula, por-
centaje que disminuye al 30% en el gra-
do medio y al 20% en el grado superior. 
Detrás de estos porcentajes, un porqué: 
el contexto y las motivaciones del alum-
nado que cursa estos niveles educativos. 
Según Francesca Salvà Mut, directora 
del Laboratorio de Investigación e In-
novación en FP de la UIB e investigado-
ra principal del estudio, la mayoría del 
alumnado, sobre todo en la FP básica, y 
una parte importante de la media, vie-
ne de itinerarios complejos previos, por 
eso cree que “es fundamental entender 
que detrás del abandono escolar hay un 
fenómeno complejo y multidimensio-
nal, influenciado por diversos factores 
que van más allá del ámbito educativo”. 

Esos factores incluyen aspectos 
personales, la organización del siste-
ma educativo y las características del 
mercado laboral. “El abandono no 
ocurre de manera aislada, sino que 
es un proceso que puede comenzar 

FP, popular pero con alto abandono

en etapas tempranas, como en la Pri-
maria, y manifestarse más tarde, por 
ejemplo, en la Formación Profesional”, 
explica Salvà.

Profundiza en esta idea Adrián 
Zancajo, investigador en el Depar-
tamento de Sociología de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Para el experto es importante señalar 
que los estudiantes que llegan a la FP 
básica forma parte de una población 
con un perfil socioeconómico más 
bajo que los alumnos que optan por 
Bachillerato. También hay un mayor 
porcentaje de alumnado con nacio-
nalidad extranjera y con cualificacio-
nes de la ESO más bajas. “Los alum-
nos que han repetido, aquellos que 
han tenido una mala experiencia es-
colar durante la Educación Secunda-
ria Obligatoria o que tienen un menor 
nivel de competencias después de la 
ESO, tienen mayor tendencia a aban-
donar. Por lo tanto, aquí se juntan fac-
tores socioeconómicos y sociodemo-
gráficos con factores vinculados a la 

experiencia educativa previa”, explica. 
Investigaciones como la de la UIB 

han evidenciado también las varia-
ciones que existen por tipo de familia 
profesional: es menor el abandono en 
áreas como sanidad o servicios socio-
culturales, y mayor en sectores como la 
construcción o la madera. Las desigual-
dades territoriales son muy evidentes. 
Según Salvà, aquellas comunidades au-
tónomas donde hay mejores resultados 
en cuanto a titulación en la ESO, inclu-
so en la educación primaria, son las que 
tienen menores tasas de abandono en 
la FP. En cuanto a las diferencias por gé-
nero, las mujeres no solo abandonan 
menos que los hombres, también tie-
nen mejores resultados educativos. 

Los expertos consultados consi-
deran que, en términos generales, la 
FP tiene posibilidades de mejora. Pa-
ra Zancajo es esencial la formación de 
los formadores, así como impulsar la 
modalidad dual. Por supuesto, señala 
la importancia de mejorar los disposi-
tivos de acompañamiento a los alum-

nos que transitan desde la ESO a la FP. 
“Todas aquellas medidas compensa-
torias o preventivas del abandono, ya 
sea la orientación, el acompañamien-
to, dispositivos de compensación de 
desigualdades, es lo que va a reducir 
los niveles de abandono de la FP y va a 
seguir prestigiando, de alguna manera, 
la formación profesional”, manifiesta.

Reducir el abandono escolar es cla-
ve para impulsar la FP en España a ni-
veles europeos. Pero hay otros ejes de 
actuación como la necesidad de una 
adecuada orientación académica y 
profesional previa que sea eficaz y con-
tinuada. Un tema importante para Sal-
và es la garantía de un acceso equitati-
vo al transporte escolar y público por 
parte de este alumnado, y una simpli-
ficación de los procedimientos de ins-
cripción y matrícula, ya que los consi-
dera detección temprana del alumna-
do en riesgo de abandono. También ve 
esencial el desarrollo de una interven-
ción socioeducativa integral. 

Asimismo, señala la necesidad de 
fomentar políticas formativas y labo-
rales para la cualificación de la pobla-
ción. “Deben diseñarse políticas enca-
minadas a soluciones como que la con-
tratación de personas cualificadas es un 
plus. También para la reducción de la 
precariedad, así como acciones educa-
tivas y sociales para fomentar la impli-
cación de las familias y de la comuni-
dad en los itinerarios, concluye Salvà.

Los programás básicos 
y medios son los que más 
se desatienden, sobre todo 
a partir del primer año
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 ˎ Qué dicen los jóvenes 
La Formación Profesional (FP) se consolida como una opción forma-
tiva cada vez más valorada entre los jóvenes españoles. Es lo que 
apunta el estudio Percepción de la juventud sobre la Formación Pro-
fesional en España, realizado por el Centro Reina Sofía de Fad Juven-
tud en colaboración con la Fundación Gestamp. Basado en 1.255 en-
cuestas a jóvenes de entre 16 y 29 años, el informe revela que el 59% 
considera la FP una vía fundamental para acceder al mercado laboral, 
destacando su alta tasa de empleabilidad y la rapidez con la que faci-
lita la inserción profesional. El estudio también pone de manifiesto la 
necesidad de reforzar la orientación académica temprana para conso-
lidar aún más esta opción formativa entre las nuevas generaciones.
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Apenas hay jóvenes 
que quieran dedicarse 
a la obra, pese a que 
las nuevas tecnologías 
han modernizado un 
sector que reivindica 
su dinamismo 

Ramiro Varea Latorre

C
ada año se construyen 
en España en torno a 
90.000 viviendas, una 
cifra muy alejada de las 
necesidades reales del 

mercado. El Banco de España admi-
te que existe un déficit de 600.000 vi-
viendas en nuestro país, y que es ur-
gente acelerar estas obras para cubrir 
la demanda. Llevar a cabo este plan 
es complicado, porque el sector se 
enfrenta a un escollo añadido: la fal-
ta de mano de obra. 

Con una plantilla cada vez más 
envejecida, apenas hay relevo gene-
racional y la escasez de profesiona-
les atenaza a las empresas. Los ex-
pertos calculan que son necesarios 
unos 700.000 trabajadores para aco-
meter todo lo que queda por delan-
te. Pero no hay gente. En 15 años (de 
2008 a 2022), el número de matricu-
laciones en la Formación Profesio-
nal de Edificación y Obra Civil (EOC) 
ha caído un 45,6%, según datos ofi-
ciales. Y la tasa de abandono alcanza 

La construcción busca vocaciones
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 ˎ 200.000 empleos en cinco años

Edificación y Obra Civil es una de las 26 familias que conforman 
la Formación Profesional. Cuenta con seis títulos, divididos en 
FP básica (Reforma y Mantenimiento de Edificios), grado me-
dio (técnico en Construcción y en Obras de Interior, Decoración 
y Rehabilitación) y grado superior (técnico superior en Organiza-
ción y Control de Obras de Construcción; técnico superior en Pro-
yectos de Edificación, y técnico superior en Proyectos de Obra 
Civil). La patronal de la construcción prevé la creación de has-
ta 200.000 empleos de aquí a 2030 para los alumnos que cursan 
grado medio y superior.

De 2008 
a 2022, la 
inscripción 
a la FP de 
Edificación 
y Obra 
Civil cayó 
un 45,6%, 
según cifras 
oficiales
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a casi 5 de cada 10 alumnos, pese a 
que el nivel de empleabilidad es tan 
elevado que apenas hay parados. Se 
necesitan trabajadores en el tajo, pe-
ro también profesionales especiali-
zados en oficios como albañil, pin-
tor, electricista… 

Desafío complicado
El sector reconoce que atraer talento 
joven es complicado porque la ima-
gen que la sociedad tiene de la obra 
se asocia a condiciones laborales du-
ras y obsoletas, propias de una indus-
tria poco modernizada en la que pesa 
mucho el estigma de la crisis finan-
ciera de 2008. Este cóctel de estereo-
tipos hace que los jóvenes se decidan 
por otros ámbitos laborales. Lo de-
muestra el hecho de que solo el 10% 
de sus empleados tiene menos de 30 
años. “La construcción de hoy no tie-
ne nada que ver con la de décadas 
pasadas. Vivimos un progreso cons-
tante, en el que la tecnología adquie-
re más peso, y necesitamos a traba-
jadores cualificados”, defiende el se-
cretario general de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), 
Mariano Sanz. 

Por eso, los perfiles tech se van 
haciendo un hueco entre ladrillos, 
hormigoneras y carretillas. Apare-
cen nuevos materiales y técnicas que 
permiten la especialización y requie-
ren de profesionales que dominen las 
nuevas competencias emergentes. La 
incorporación de tecnologías como 
la impresión 3D de hormigón, el pi-
lotaje de drones, la metodología BIM 
(Building Information Modeling, se-

gún sus siglas en inglés) y el auge de 
la construcción industrializada —
que permite edificar a partir de mó-
dulos prefabricados ensamblados a 
pie de obra— pueden ser fundamen-
tales para captar talento. “Los jóvenes 
formados en nuevas tecnologías en-
cuentran en el marco de la construc-
ción 4.0, basada en la digitalización 
y la sostenibilidad, una oportunidad 
para desarrollar su carrera”, constata 
el director gerente de Cementos La 
Cruz, Juan Luis Porrúa. Además de 
mejorar los procesos productivos, 
esta apuesta por la innovación es un 
acicate para las nuevas generaciones 
de profesionales.

La industrialización, además, 
puede ayudar a que se incorpore ma-
no de obra femenina a un ámbito tra-
dicionalmente masculinizado. De las 
160.288 trabajadoras afiliadas a la Se-
guridad Social en la construcción en 
2024, solo 10.000 están a pie de obra. 
Eso cambia con las nuevas técnicas 
de construcción modular, en la que 
se fabrican piezas en naves industria-
les a cubierto, con lo que el trabajo 
se puede adaptar con facilidad a las 
habilidades y condiciones físicas de 
las mujeres.

Desconocimiento 
No obstante, existe otra razón, la-
mentan desde la CNC, que frena la 
entrada de savia nueva: al elegir sus 
estudios, muchos alumnos de FP ni 
siquiera saben que existe la opción 
de cursar la rama EOC porque los 
orientadores, por desconocimiento, 
no los prescriben. “Es una pena, por-

que la mayoría de quienes concluyen 
su formación y entran a trabajar aquí 
se quedan porque les gusta. Nuestro 
problema es que los estudiantes no 
se acercan porque no nos conocen”, 
prosigue Sanz. El director general de 
la Fundación Laboral de la Construc-
ción (FLC), Julio Gil Iglesias, coinci-
de en que esta es una de las princi-
pales barreras. “Somos un sector in-
novador con futuro y oportunidades 
de desarrollo, creativo, polivalente y 
muy dinámico. Es la imagen que de-
bemos trasladar”, incide. 

Por eso es prioritario mejorar el 
sistema de orientación profesional y 
poner en marcha iniciativas encami-
nadas en esa dirección. La FLC parti-
cipa activamente en proyectos de es-
te tipo como el Erasmus+ Pact4You-
th, que busca sentar las bases de la 
empleabilidad entre los jóvenes en 
la actividad de la construcción; Uni-
verso Cionitia, cuyo objetivo es acer-
carse al alumnado de colegios e ins-
titutos a través de la gamificación y 

la digitalización; Women can Build, 
diseñado para despertar conciencias 
femeninas y superar trabas cultura-
les, o el programa Cimientos para el 
Empleo, que facilita la incorpora-
ción de personas cualificadas en los 
oficios de la construcción median-
te el desarrollo de nuevos recursos 
y metodologías. 

Lo cierto es que, pese a los es-
fuerzos de todas las partes implica-
das, la situación es dramática. En el 
curso 2022-2023, apenas el 0,66% del 
alumnado de FP estaba matriculado 
en EOC. Estas cifras demuestran que 
“es necesario hacer mucha labor de 
pedagogía” para dar a conocer las vir-
tudes del sector, opina el presiden-
te de la Asociación de Promotores 
Constructores de España (APCEs-
paña), Xavier Vilajoana. La tarea no 
es sencilla y los resultados de esta es-
trategia no son inmediatos, porque 
conseguir que este mensaje cale en-
tre los ciudadanos requiere de tiem-
po y paciencia.
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La carrera es larga, 
exigente y vocacional, 
pero tiene más salidas 
que tocar en una 
orquesta y cada vez 
más oportunidades 
de movilidad global

Elena Sevillano

E
l imaginario colectivo tien-
de a representar a un mú-
sico en una orquesta, quizá 
como solista o director. Pero 
el abanico de especialidades 

que ofrece un conservatorio o escuela 
superior de música es notablemente 
más amplio: interpretación, dirección, 
composición, pedagogía, musicología, 
sonología, promoción y gestión cultural. 
Estas enseñanzas superiores, equipara-
bles a las universitarias, forman a intér-
pretes, por supuesto, pero también a do-
centes, músicos de cine y videojuegos, 
técnicos de sonido, productores, ges-
tores o críticos musicales. 

La unión con otras disciplinas mul-
tiplica aún más las posibilidades, acota 
Miguel Pina, vicedirector del Conserva-
torio Superior de Música Joaquín Rodri-
go de Valencia, poniendo como ejem-
plos la musicoterapia o la medicina y 
la fisioterapia para instrumentistas. La 
Escuela Superior de Música de Catalu-
ña (Esmuc) tiene en marcha un doble 
grado en Música y Matemáticas.

Se trata de una carrera larga, exigen-
te, muy vocacional, que se inicia años 
antes de que el alumno llegue al grado. 
Un buen lugar desde el que contarla es 
Llíria, Ciudad Creativa de la Música por 
la Unesco y cantera tradicional de ins-
trumentistas para España y el mundo. 
Aquí nació, hace 17 años, Javier Alamá 
Barona, hijo y hermano de músicos, 
que comenzó desde muy pequeño en 
la Banda Primitiva de su localidad y 
ahora es estudiante de percusión de la 
Esmuc. Una particularidad del conser-
vatorio de Llíria es que solo imparte los 
seis cursos de profesional, con chicos y 
chicas entre 1º de ESO y 2º de bachille-
rato. De los cuatro años de enseñanzas 
elementales —con niños y niñas de 3º a 
6º de Primaria— se encargan las socie-
dades musicales, como la Unió Musical 
y la Banda Primitiva. En el resto de Espa-
ña, esta primera etapa se da en el con-
servatorio, escuela o centro autorizado.

El alumnado de 5º y 6º de profesio-
nal ha de combinar sus estudios musi-
cales con 1º y 2º de bachillerato. Es un 
momento crítico, con una carga lectiva 
enorme, en el que se producen aban-
donos, reconoce Sergio Izquierdo, di-
rector del conservatorio de Llíria. “Ha-
ce falta organización y una buena rutina 
para no perder la motivación y seguir 
disfrutando”, recomienda Alamá Ba-
rona. Un porcentaje (bajo) de jóvenes 

Los mil senderos profesionales 
de un graduado en Música

que tienen claro que se quieren dedi-
car profesionalmente a la materia elige 
la modalidad de Bachillerato Musical 
(oficialmente de Artes Escénicas, Mú-
sica y Danza). Fue el caso de Eloy Pérez 
Llavata, natural de Casinos (un pueblo 
al lado de Llíria), trompetista desde muy 
niño en la Unió Musical. “Me matriculé 
en las cinco asignaturas troncales, y el 
resto del tiempo me lo pasaba en el con-
servatorio, estudiando con mis amigos”, 
recuerda. No hizo la prueba de acceso a 
la Universidad, que no es necesaria para 
matricularse en un conservatorio supe-
rior de música.

Pruebas de acceso
Para entrar en enseñanzas elemen-
tales hay que superar una prueba de 
acceso, que valora la aptitud del niño 
—oído, ritmo, entonación—; otra pa-
ra seguir en profesional; una más para 
llegar al grado superior. Esta última “no 
es que sea complicada, pero puedes to-
car muy bien y quedarte fuera porque 
otros lo han hecho mejor que tú”, acota 
Izquierdo. Como en unas oposiciones. A 
modo de ejemplo, el Conservatorio Su-
perior Joaquín Rodrigo de Valencia reci-
be en cada convocatoria, de promedio, 
unas 400 candidaturas para 120 plazas, 
según calcula Pina, quien desvela que 
estos números permanecen constantes 
desde hace años. Según datos del Minis-
terio de Educación, Formación Profe-
sional y Deportes, en el curso 2023-2024 
había unos 9.300 estudiantes de ense-
ñanzas superiores de música en los alre-
dedor de 26 centros públicos y privados 
que existen en España; son cifras muy 
similares a las de 2022-2023.

Alamá Barona y Pérez Llavata pre-
pararon su pase al superior, acudieron 
a las jornadas de puertas abiertas de los 
conservatorios o escuelas que más les 
interesaban, e hicieron la prueba no en 
una sino en varias, por si las moscas. 
El primero se matriculó en la Esmuc, 
donde quería. El segundo hizo 1º en el 
Joaquín Rodrigo de Valencia y después 
continuó en Hamburgo, donde se gra-
duará en junio. “Ahora existe mucha 
más movilidad internacional; cuando 
yo estudiaba, el programa Erasmus ni 
existía”, cuenta Izquierdo con un deje de 
envidia. “En 3º o 4º de profesional se van 
de Erasmus, buscando centros o docen-
tes que les gustan; para muchos es su 
primer contacto para realizar un futuro 
máster”, describe. Actualmente funcio-
nan en España 53 títulos de máster ho-
mologados impartidos por instituciones 
superiores de música.

La internacionalización es una vía de 
doble sentido llena de jóvenes de otros 
países que vienen a España a formar-
se y a competir por una plaza vacante 
en una orquesta. “El lenguaje musical 
es único para todo el mundo”, recuerda 
Pina, que destaca que su conservatorio 
es el que más movilización de Erasmus 
tiene del país, tanto de profesores como 
de alumnos. “En nuestras aulas convi-
ven15 nacionalidades distintas”, señala. 
La competencia es global, pero él cree 
que el relevo generacional de buenos 
músicos españoles está garantizado. 
“Como profesor es un lujo trabajar con 
gente que demuestra tanta pasión por 
lo que hace”, subraya. En septiembre, y 
a sus 22 años, Pérez Llavata entrará, en 
periodo de prueba, como trompeta so-
lista de la Orquesta del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, después de haber 
superado la cuarta ronda del proceso 
selectivo para cubrir la plaza. “Quiero 
seguir progresando y creciendo como 
músico”, asegura.

 ˎ Clave para 
una formación 
completa
En 1976, la potente Unió Mu-
sical de Llíria abrió un cole-
gio privado para los hijos de 
los socios que en 1996 pasó a 
ser concertado y se convirtió 
en un centro integrado de en-
señanzas musicales, explica 
su presidente, Josep Vicent 
Pedrola. Eso significa que el 
alumnado tiene integrada la 
educación musical en su cu-
rrículo entre 3º y 6º de Prima-
ria —lenguaje musical, coro, 
agrupaciones, instrumento—, 
de manera que termina esta 
etapa con el grado elemental 
ya superado. La mayoría con-
tinúa sus estudios en el con-
servatorio profesional. “La 
música es importante para la 
formación integral de los ni-
ños”, reivindica Amparo Es-
querdo, vocal del colegio de 
la Unió Musical. Favorece la 
socialización, y el compañe-
rismo, aporta Pedrola. “Tener 
una cultura musical es un va-
lor añadido que van a disfru-
tar toda su vida, se dediquen 
a ello profesionalmente o no”, 
concluye Esquerdo.

La internacionalización de 
esta profesión enriquece 
a los estudiantes en un 
lenguaje universal y único
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No es lo mismo
seguir la actualidad

que ser quien la adelanta
seguir la actualidad

que ser quien la adelanta

Máster de Periodismo
UAM-EL PAÍS
2025-2027

El Máster que te enseña 
periodismo ejerciéndolo

Con el Máster de Periodismo de EL PAÍS no solo
verás esta profesión en acción, serás parte de ella. 

Apúntate a la 1ª convocatoria, abierta hasta el 2 de julio, 
y fórmate con periodistas en activo en

las instalaciones de EL PAÍS y la Cadena SER.

Inscríbete


