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LAURA SÁNCHEZ 

Cursar estudios universitarios 
en España sigue siendo una 
buena garantía para alcanzar 
el éxito profesional. En los úl-
timos diez años, los egresados 
han captado el 79% de todo el 
empleo joven creado desde 2013 
y, además, el 91% de esa oferta 
se concentra en puestos de alta 
cualificación (directores, geren-
tes, técnicos, profesionales cien-
tíficos, etc…). La premisa de que 
a medida que aumenta el nivel 
de estudios, disminuye el por-
centaje de empleos a tiempo 
parcial, los contratos tempora-
les y paro de larga duración si-
gue cumpliéndose en nuestro 
país, donde la estadística tam-
bién revela un incremento en 
los ingresos obtenidos por el 
trabajo a medida que se avan-
za en la formación académica. 

Las conclusiones pertene-
cen al informe de reciente pu-
blicación ‘U-Ranking: La in-
serción laboral de los univer-
sitarios: 2013-2023: evolución, 
diferencias por estudios y bre-
chas de género’, elaborado por 
la Fundación BBVA y el Ivie. 
Este trabajo revela mejoras 
sustanciales en la empleabili-
dad de los jóvenes con este tipo 
de formación superior duran-
te la última década en la que 
el mercado de trabajo ha ex-
perimentado una creación de 
empleo neto de 3,9 millones 
de puestos de trabajo, con un 
especial impulso al empleo en 
ocupaciones altamente cuali-
ficadas, cuyo volumen aumen-
tó un 76% desde 2013. Por otro 
lado, el número de universita-
rios de entre 22 a 29 años cre-
ció un 27% durante ese perio-
do, lo que elevó la oferta de jó-
venes que contaban con el 
perfil de cualificación necesa-
rio para esos puestos.  

Este afortunado encuentro 
entre demanda y oferta ha per-
mitido que el número de jóve-

nes universitarios haya aumen-
tado casi un 58% en diez años, 
con la creación de 345.800 nue-
vos empleos. Se trata de una 
tasa de crecimiento que casi tri-
plica la registrada en el empleo 
total de los jóvenes, que crece 

significativamente pero mucho 
menos (20,4%). Cinco sectores 
concentran el grueso de los em-
pleos copados por los egresa-
dos universitarios (82% de los 
315.000 empleos altamente cua-
lificados creados entre 2013 y 

2023): actividades profesiona-
les, científicas y técnicas (23%); 
actividades sanitarias y servi-
cios sociales (21%); información 
y comunicaciones (12%); indus-
tria manufacturera (11%); y la 
educación (9%).  

La otra cara 
Pero la titulación universitaria 
como moneda de cambio hacia 
la empleabilidad también tie-
ne su cruz: los graduados espa-
ñoles registran peores condi-
ciones que sus homólogos eu-
ropeos. Según constata el 
Informe CYD, los universitarios 
españoles registran la tasa de 
empleo más baja de la UE (83% 
frente al 87,4%) y la segunda tasa 
de paro más elevada (7,1% fren-
te al 3,5%). Además, España tie-
ne la tasa más alta de sobrecua-
lificación de la Unión Europea.  
Montse Álvarez, del gabinete 

técnico de la Fundación CYD, 
afirma que «la estructura espa-
ñola no es capaz de generar los 
suficientes puestos de alta cua-
lificación que se precisan para 
absorber a los graduados supe-
riores que egresan del sistema 
educativo. Para equiparar el ni-
vel de producción de gradua-
dos superiores en España y si-
tuarnos en el promedio euro-
peo sería necesario aumentar 
al menos en 13 puntos la pro-
porción de empleos de alta cua-
lificación (al nivel de Francia)».  

«Una buena puerta de este 
desajuste tiene su causa en un 
tejido productivo poco deman-
dante de capital humano cua-
lificado, con un país que ape-
nas invierte en I+D+i el 1,4% del 
PIB (cuando el promedio de la 
UE27 es del 2,3%) y con una bre-
cha de productividad sobre la 
UE15 que ronda el 30% –expli-

TRANSFORMACIÓN 

La universidad 
española aprueba  
la reválida de la 
empleabilidad
Distintos informes confirman la relación entre trabajo estable 
y de calidad y la realización estudios superiores, aunque el 
fantasma de la sobrecualificación aún sigue vigente 
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ca Joaquín Aldás, investigador 
del Ivie y codirector de U-Ran-
king–. Por lo tanto, una parte 
del desajuste viene de la em-
presa como menor demandan-
te de trabajo cualificado. Pero 
también es cierto que, pese a 
las transformaciones del mapa 
de títulos de los últimos años, 
la respuesta de la universidad 
es muchas veces lenta ante de-
mandas concretas, no tanto 
porque no identifiquen los tí-
tulos y los pongan en marcha, 
sino porque la demanda de los 
estudiantes ante esos títulos 
no es la que cabría esperar de 
títulos con mejor inserción y 
mejores salarios». 

Y eso es precisamente lo que 
ha ocurrido en los últimos años. 
Concretamente, tal y como ex-
plica Aldás, desde el año 2010, 
y en el contexto de la llamada 
‘Revolución industrial 5.0’, las 

universidades han creado más 
de 1.700 títulos nuevos y han 
extinguido más de 600. Casi 
200 grados son titulaciones que 
aparecen por primera vez en el 
sistema universitario. «Esta 
transformación se ha centra-
do en el mundo de los datos 
(con grados como ciencia de 
datos, business intelligence & 
analytics, ingenierías matemá-
ticas aplicadas al análisis de 
datos, ingeniería y sistema de 
datos), en la transformación di-
gital (desarrollo y aplicaciones 
web y móviles, comunicación 
digital y marketing, arte digi-
tal, creación de videojuegos, en-
tre otros) o en el campo de la 
ciberseguridad (ciberseguri-
dad, ingeniería de la seguridad). 
Sin embargo, cuando más ne-
cesaria era la existencia de egre-
sados de grados técnicos y cien-
tíficos, la evolución de estudian-

tes de carreras STEM ha caído 
en más de 190.000 estudiantes 
desde el año 2000 y solo se ha 
estabilizado a partir del curso 
2017-2018», afirma Aldás.   

«Es fundamental trabajar 
en estrategias que fomenten 
el incremento de titulados en 
carreras STEM en España, que 
desempeñan un papel crucial 
en la innovación, el desarrollo 
tecnológico y el crecimiento 
económico –explica Montse 
Álvarez desde la Fundación 
CyD–. Para determinar la ido-
neidad del reparto de egresa-

dos por ámbitos y campos se-
ría necesario revisar si la es-
tructura productiva española, 
en global y por regiones, está 
en línea con esta proporción 
de titulados, y con los descen-
sos/aumentos en la participa-
ción relativa de las diversas 
áreas de conocimiento». 

Mientras se reajusta la de-
manda de las STEM por parte 
de los estudiantes, los investi-
gadores responsables del in-
forme U-Ranking subrayan la 
importancia de la formación 
continua y en el puesto de tra-
bajo, a través de títulos pro-
pios o simplemente en forma-
ción a demanda articulada en 
nuevos formatos como las mi-
crocredenciales. «También es 
importante la ruptura de ar-
quetipos sociales que hacen 
que la demanda de las STEM, 
especialmente las ingenierías, 

sea muy limitada por parte de 
las mujeres (el 27% de sus egre-
sados son mujeres cuando 
ellas suponen el 60% del total 
de egresados del sistema). Son 
necesarias intervenciones de-
cididas en los estudios secun-
darios y de bachillerato», ex-
plica Joaquín Aldás. 

De cara al futuro, una de las 
principales líneas de trabajo 
para acercar más aún el ámbi-
to laboral y el académico pasa 
por crear más mecanismos de 
interacción entre ambas esfe-
ras. «Hasta hace poco tiempo 
se contaba con muy pocos ins-
trumentos para ello, básica-
mente las prácticas en empre-
sa, pero desde hace unos años 
contamos con la formación 
dual también en los estudios 
universitarios, es decir, la rea-
lización del parte de 
grado inmerso en una 
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PRIORIDAD 

Es clave trabajar en 
estrategias que 
fomenten el aumento 
de titulados en 
carreras STEM ∑∑∑
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empresa de manera 
coordinada –explica 

Aldás–. Avanzar en esta línea, 
que ya iniciaron hace algún 
tiempo en los estudios de doc-
torado con los doctorados in-
dustriales, es una forma de 
avanzar. Como también, el dar 
más pie a que los consejos so-
ciales puedan aportar la visión 
del mundo empresarial en el di-
seño de los planes de estudios 
podría contribuir a mejorar sig-
nificativamente la situación». 

Desde el Vicerrectorado de 
Formación Permanente, Em-
pleabilidad y Emprendimien-
to de la Universidad Complu-
tense de Madrid explican que 
para facilitar este contacto per-
manente entre empresas y or-
ganizaciones trabajan en tres 
niveles. «El primer nivel se re-
fiere a nuestros estudiantes y 
recién egresados, con los que 
trabajamos para facilitar su 
transición desde las aulas has-
ta mercado laboral, a través de 
diferentes acciones impulsa-
das desde nuestra Oficina de 
Prácticas y Empleo (OPE) y des-
de la Oficina Complutense de 
Emprendimiento  (Compluem-
prende) –explica María Concep-
ción García Gómez, vicerrecto-
ra de Formación Permanente, 
Empleabilidad y Emprendi-
miento de la UCM–. Son accio-
nes como las prácticas exter-
nas, foros de empleo, visitas a 
empresas, networking, portal 
de empleo, emprendimiento… 
El segundo nivel se refiere a la 

Tasa de empleo de los graduados superiores / 2022
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LAS CLAVES         
DEL CAMBIO 

El Informe CYD en su 
edición del 2023 establece 
siete prioridades en la 
adaptación de la universi-
dad a sus nuevos desafíos. 
    1. Aumentar la inversión 
en educación superior: el 
gasto en las instituciones 
de educación superior 
españolas es de 14.361 
dólares por alumno, un 
20,7% inferior al promedio 
de la OCDE. 
    2. Atraer talento y 
asegurar el relevo genera-
cional del personal docente 
e investigador (PDI). 
    3. Reducir los desajustes 
entre la oferta formativa y 
el mercado laboral, mejo-
rando la orientación e 
informando sobre las 
perspectivas laborales. 
    4. Aumentar la relevancia 
del conocimiento generado 
para la sociedad, tendiendo 
más puentes con el sistema 
productivo. 
    5. Fomentar la internacio-
nalización: España recibe 
más alumnos de los que 
envía fuera.  
    6. Mejorar el acceso y la 
equidad: a medida que 
aumenta el nivel de estu-
dios y la carrera académica 
disminuye la presencia de 
las mujeres.  
    7. Acelerar la transforma-
ción digital.

∑∑∑ formación de nuestro personal 
docente e investigador, para lo 
que se ha aprobado el Plan de 
Formación Integral del Profe-
sorado, con cinco áreas forma-
tivas: docencia, investigación, 
gestión, impacto social y com-
petencias transversales. En él 
se incluyen acciones estratégi-
cas como cursos de IA genera-
tiva para la docencia o protec-
ción de contenidos online, en-
tre los más de 35 cursos que se 
ofrecen cada año. Y, por último, 
el tercer nivel se refiere a las 
nuevas necesidades formati-
vas de las empresas y las insti-
tuciones públicas, que precisan 
actualizar las competencias y 
habilidades de sus trabajado-
res (lo que se denomina en tér-
minos anglosajones, el ‘reski-
lling’ y el ‘upskilling’).  

Adaptación 
En este sentido, desde el Cen-
tro de Formación Permanen-
te de la UCM se colabora con 
un gran número de empresas 
y organizaciones para el dise-
ño e impartición de titulacio-
nes adaptadas a las demandas 
concretas del mercado labo-
ral. «El mercado de trabajo está 
necesitando ya nuevas com-
petencias y habilidades en sus 
trabajadores y desde la Uni-
versidad tenemos que ser ca-
paces de dar respuesta a estas 
nuevas demandas formativas, 
no solo para nuestros estudian-
tes, sino también para perso-
nas que tienen ya una trayec-

toria profesional. En este con-
texto, adquiere una especial 
relevancia la formación a lo 
largo de la vida, que se redefi-
ne y que debe vincularse a un 
cambio cultural en el que en-
tendamos la formación en to-
dos los ámbitos y para todas 
las edades, reforzando la cola-
boración Universidad-Empre-
sa», afirma García Gómez.  

Una visión que comparten 
también desde la universidad 
privada Camilo José Cela. 
«Nuestra misión como univer-
sidad es preparar a los mejo-
res profesionales de cada ám-
bito de conocimiento, para que 
puedan desarrollarse en un 
entorno laboral de constantes 
retos y cambios, entre ellos el 
de la digitalización –explican 
desde el centro universitario–. 
Somos muy conscientes de ello 
y, desde hace ya tiempo, veni-
mos trabajando e incorporan-
do en la formación un conjun-
to de competencias transver-
sales con un enfoque holístico 
(emprendimiento, liderazgo, 
compromiso social…) que en-
riquecen la formación de nues-
tros alumnos, independiente-
mente del título que cursen. 
En esa línea, en los últimos 
meses hemos acelerado el pro-
ceso de integración de herra-
mientas de inteligencia artifi-
cial en el currículo. Muchos de 
nuestros profesores ya traba-
jan con ellas y estamos traba-
jando para que todos los títu-
los las tengan implantadas en 

el próximo curso. De esta for-
ma, preparamos a nuestros 
alumnos no solo para enfren-
tar, sino para liderar la trans-
formación digital en sus res-
pectivos campos profesiona-
les». 

Habilidades y valores 
No obstante, en un mundo en 
el que ni siquiera las empresas 
pueden prever qué profesio-
nales serán los más demanda-
dos dentro de cinco o diez años 
¿es justo exigir a la universi-
dad una capacidad de previ-
sión o de anticipación en su 
formación que ni siquiera la 
empresa puede tener? «Yo creo 
que lo que se le debe exigir a la 
universidad es la formación de 
sus titulados no solo lo mejor 
posible en contenidos, como 
creo que están haciendo con 
calidad indudable, sino tam-
bién en ciertos valores: capa-
cidad de adaptación, espíritu 
crítico, flexibilidad, capacidad 
de pivotar en los planteamien-
tos iniciales. Profesionales con 
alta capacitación técnica y con 
estos valores serán capaces de 
adaptarse a los requerimien-
tos de esas ‘nuevas titulacio-
nes’ sin tener que redefinirlas 
necesariamente. Si a esto se 
une la formación continua y 
en el puesto de trabajo, esa so-
lución es mucho más sensata 
que la redefinición completa 
de los mapas de títulos cada 
poco tiempo», concluye Joa-
quín Aldás. 


