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Resumen

La situación actual del mercado laboral pa-

ra los titulados informáticos es halagüeña, co-

mo consecuencia del contexto socio–económi-

co. Hay una gran demanda laboral en todo el

mundo en el sector de las Tecnoloǵıas de la

Información, TI, también conocido en España

como “nuevas tecnoloǵıas”.

Esta gran demanda puede llegar a afectar a

la definición del perfil académico. En este pun-

to, históricamente, la visión académica siem-

pre difiere de la empresarial, y viceversa. En

esta discusión debeŕıa incorporarse, de forma

positiva, otro factor: tanto en EEUU como en

Europa, se está promoviendo un amplio deba-

te sobre cuáles son los perfiles y habilidades

necesarias para cada uno de los profesionales

de las TI.

En esta definición de los perfiles profesio-

nales, la universidad no debeŕıa permanecer

al margen. Además de servir como un acerca-

miento a la visión empresarial, puede ser un

motivo de reflexión sobre nuestra troncalidad

intelectual, sobre la idoneidad de las titulacio-

nes actuales y nuestro propio perfil cient́ıfico,

actualmente vertebrado en tres áreas de cono-

cimiento.

1. Contexto socio–económico

Durante el último lustro las Tecnoloǵıas de

la Información y de las Comunicaciones, TIC,

se han convertido en una de las áreas económi-

cas de mayor crecimiento; de hecho, diversos

estudios de 2000 sugieren que el rápido creci-

miento de la economı́a estadounidense de 1995

a 2000 ha sido liderado por los avances en el

sector de la Tecnoloǵıa de la Información, TI, y

la aplicación de estas tecnoloǵıas a otras áreas

de la economı́a. Los primeros datos sobre el

año 2001 apuntan que sigue este crecimiento,

si bien menos acelerado, en parte por la situa-

ción económica (que ha propiciado la quiebra

de empresas tecnológicas surgidas en plena ex-

pansión), en parte por la situación especial que

vive la economı́a norteamericana tras el aten-

tado del 11 de Septiembre de 2001 ([4] [2]).

El uso de las tecnoloǵıas está asociado a

nuevos patrones de creación y pérdida de tra-

bajos: las TIC reemplazan viejas tareas, me-

diante la automatización, pero crean nuevos

puestos para ocupaciones con demandas cre-

cientes, como la de programación software. De

hecho, en Europa y en EEUU, la demanda de

profesionales ha superado a la oferta y se ha

tenido que suplir la carencia con la incorpo-
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ración de profesionales extranjeros. Es famoso

el caso de la oferta alemana de incorporar a

200.000 profesionales informáticos de élite ex-

tranjeros [7].

La situación es similar (o peor) en España.

Si bien en los últimos años la economı́a es-

pañola se ha acercado a la media europea, y

el sector de las TI ha conocido un crecimien-

to sostenido en los últimos 6 años de más de

un 80%, los datos indican que el mercado es-

pañol de las TI aún está por debajo de la media

europea y que, además, en nuestro mercado,

las importaciones superan a las exportaciones

[15].

La demanda de profesionales informáticos

es muy alta; se estima [8] que el déficit de ex-

pertos en TI será de 100.000 personas en 2003,

de acuerdo a la evolución de la demanda. Aun

cuando los datos de estimación puedan ser de-

masiado optimistas, la situación real es que, en

el estado, no existen suficientes titulados para

hacer frente a la demanda; y, lo que es peor,

dada la pirámide de población y el previsible

descenso de alumnos matriculados en la uni-

versidad para los próximos cursos, no parece

que ésta se pueda cubrir.

Esta situación ha provocado la toma de

medidas, algunas detalladas en el plan InfoX-

XI del Ministerio de Ciencia y Tecnoloǵıa [13],

como las tendentes a promover la “alfabetiza-

ción informática” de la población y la forma-

ción de profesionales (por cada titulado supe-

rior, se estima que se necesitan tres personas

con conocimientos básicos de tecnoloǵıas de la

información) y a impulsar el uso de telecomu-

nicaciones y nuevas tecnoloǵıas en las pymes.

Lo que, en principio, puede ser una situa-

ción laboral beneficiosa para nuestros estu-

diantes, tiene una vertiente peligrosa que ha

de preocuparnos como docentes: la crecien-

te demanda por las empresas de titulados in-

formáticos, puede provocar una tendencia a

rehacer los curricula universitarios en función

de la demanda empresarial, en perjuicio de

otros factores.

2. El mercado laboral y la visión em-
presarial

En [11] se puede encontrar un amplio es-

tudio del mercado laboral en España. De es-

te estudio se desprende que éste se concentra,

principalmente, en Madrid y Cataluña, y el

desglose por sectores muestra que Finanzas,

Administración Pública e Industria son, por

este orden, los que cuentan con mayor peso

relativo.

En cuanto a la evolución anual del creci-

miento de empleo, tras un bajón en los años

92–95, sufrió una espectacular aceleración en

el 98 (crecimiento de un 25 %), disminuyó li-

geramente en el 99 y las previsiones son que

se mantendrá cercano a un 10% [1] (según los

últimos estudios de la SEDISI1, [16], la evo-

lución interanual de Octubre de 2000 a Sep-

tiembre de 2001, ha sido de 8,8%. Además,

los últimos informes del Centro de Prediccio-

nes, [2], estiman que el crecimiento para 2002,

sobre la cifra de este año, será de aproxima-

damente un 1%). Los datos sobre el peŕıodo

98/99/00, también indican que el 83,67% de

los trabajadores en empresas informáticas tie-

nen un contrato fijo y que la mayoŕıa de las

ofertas de trabajo fijo suelen dirigirse a titu-

lados. Sólo un 32% de la ofertas no exiǵıan

titulación y se correspond́ıan mayoritariamen-

te con contratos temporales, de menor salario

y poca responsabilidad.

También en [11] se puede encontrar un

análisis de ofertas laborales en un diario de

ámbito nacional2. Primero, se observa que hay

una gran demanda de profesionales con perfi-

les espećıficos (el 70%). De entre estos per-

files, por solicitudes, destacan bases de datos

1SEDISI, Asociación española de empresas de
tecnoloǵıas de la información

2El peŕıodo de estudio comprende desde Di-
ciembre de 2000 a Abril de 2001.
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(25%), desarrollo de software (20%), aplica-

ciones web (14,4 %), seguridad/sistemas ope-

rativos (13,2 %) y redes (12,1%). Del análisis

también se desprende que, de las ofertas que

exiǵıan una titulación, el 25% era para titu-

lados superiores en informática, el 18% pa-

ra titulados técnicos en informática (aunque

con un fuerte solape con la titulación supe-

rior) y sólo el 3% para titulados en Formación

Profesional. Según el propio diario, en 2000 el

número de ofertas publicadas para Ingenieros

en Informática fue de 9.668 y para Ingenieros

Técnicos en Informática, de 7.293.

Estos datos, junto con la alta demanda

que se deriva de la exposición de la situa-

ción económica, muestran un futuro laboral

prometedor para nuestros titulados. Cuestión

aparte es cómo desean las empresas que for-

memos a los alumnos y cuáles son las destre-

zas que buscan: es el dilema perfil profesio-

nal/perfil académico que, históricamente, en-

frenta al empresario con el docente. Y este en-

frentamiento se puede ver agravado por la ne-

cesidad acuciante de profesionales y podŕıa lle-

gar a influir, de forma perniciosa, en los planes

de estudio de las universidades.

La situación socio–económica en el ámbito

de las TI, se traduce en una falta de perso-

nal cualificado, lo que provoca que aumenten

los salarios, lo que a su vez desemboca en que

muchas pymes no puedan competir lo que, a

la larga, perjudica al desarrollo económico. Es-

to está llevando a que, cada vez más, se oigan

propuestas en el sentido de que las universi-

dades evolucionen en una especie de centros

de formación profesional, con mayor capaci-

dad de evolución. Esta visión, que dif́ıcilmen-

te será compartida por la universidad pública,

śı puede ser utilizada por la privada y aumen-

tar aśı las diferencias entre ambas. Si esto se

combina en el marco de la nueva nueva ley

de ordenación de las universidades, las conse-

cuencias pueden ser nefastas para la educación

universitaria pública.

Es de desear que esta posibilidad no se dé.

Hay varios factores que, combinados, pueden

permitir el desarrollo armónico de los intereses

universitarios, en cuanto a garantizar profesio-

nales verdaderamente cualificados, y los em-

presariales. En primer lugar, el acercamiento

universidad-empresa. La universidad debe re-

conocer la importancia de las prácticas dentro

del desarrollo curricular de los estudios tec-

nológicos, pero también debe hacer part́ıcipe a

la empresa de las ventajas prácticas que supo-

nen, a la larga, la contratación de profesionales

con una amplia base fundamental y con capa-

cidad de adaptación, en un entorno en que los

avances tecnológicos son tan rápidos.

Pero, quizás, la discusión que es preciso

incorporar de forma prioritaria en este acer-

camiento universidad-empresa es la definición

de las habilidades propias de un profesional en

informática, en sus distintos niveles de cuali-

ficación: no es eficiente formar un ingeniero si

después el desconocimiento de cuáles son sus

habilidades reales, se traduce en una contra-

tación para un cargo que no requiere ese nivel

de formación. El desconocimiento sobre nues-

tra titulación hace que, muchas veces, se con-

funda un técnico con un ingeniero. Utilizando

un śımil, nadie acude a un ingeniero industrial

especializado en máquinas y motores térmicos

cuando su coche se estropea; va al mecánico.

Pero, en cambio, muchas veces se recurre a un

ingeniero informático para cambiar la configu-

ración de una impresora. Hay que definir bien

la profesión para que el empresario sepa cómo

y en qué campos actúan los diferentes profe-

sionales de la informática.

3. ¿Quiénes somos?

Este es el t́ıtulo de un art́ıculo de Peter

Denning [6] (quien, entre otros cargos, osten-

ta el de Presidente del Consejo de Educación

de ACM). En él, se hace un análisis cŕıtico de

las caracteŕısticas que hacen de una actividad
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una profesión, además de considerar los facto-

res que justifican la “profesión en tecnoloǵıa

de la información”. También, hace una clasi-

ficación de las actividades relacionadas con el

ejercicio en el campo de las TI y las TIC, ya

que no todos los puestos de trabajo están di-

rectamente relacionados con la informática, o

deben ser desempeñados por informáticos. El

mismo autor, en una entrevista publicada en la

revista Ubiquity de ACM [5], expone las ideas

básicas que han dado lugar a que exista esa

inquietud por definir convenientemente dicho

campo profesional.

Destaca, entre otras consideraciones, la

constatación de que existen muchos grupos

profesionales propios dentro de las TI, y que

la informática se ha convertido en uno más

de esos grupos. Si cada grupo tiende a seguir

su propio camino y no cooperar, puede ha-

ber lugar a roces y enfrentamientos. De ah́ı,

la importancia de una buena definición. Pa-

ra conseguir esto, por ejemplo, ACM ha pues-

to en marcha la iniciativa ITP, Information

Technology Profession, cuya finalidad es aca-

bar estableciendo la Tecnoloǵıa de la Informa-

ción como una profesión. Hay ya tres proyec-

tos en marcha, el proyecto Ubiquity nacido co-

mo un foro de debate en el que se pretende

involucrar al mayor número posible de profe-

sionales en la definición de la profesión, y la

promoción del ICDL, International Computer

Driving License, como acreditación internacio-

nal similar al ECDL, European Computer Dri-

ving License. El tercero es el más ambicioso,

el proyecto de identidad ITP, cuya misión es

definir la estructura del campo de las TI, in-

cluyendo troncalidad profesional e intelectual,

estándares de cualificación, instituciones pro-

pias y grupos profesionales.

En Europa también se están realizando ac-

tividades en este sentido. En 1999 se formó el

ICT (Information and Communication So-

ciety) Consortium, para fomentar las activi-

dades que la falta de profesionales de las TI

podŕıa estar frenando. Este consorcio está for-

mado por distintas empresas y entre sus ac-

tividades, hasta el momento, destaca la reco-

mendación de acciones espećıficas, orientadas

a promover el uso de las nuevas tecnoloǵıas en

el ámbito diario, profesional y educativo. Des-

taca también la serie de perfiles profesionales

que ha elaborado, a los que incorpora no sólo

habilidades técnicas, sino también de compor-

tamiento. Además ha promovido Career-space

[12], un portal de Internet que proporciona los

perfiles profesionales más demandados y per-

mite que los candidatos conecten con trabaja-

dores en ejercicio que puedan asesorarles desde

su experiencia. Otro organismo que está de-

sarrollando una amplia labor en la definición

de la profesión, es el CEPIS, Council of Eu-

ropean Professional Informatics Societies, que

es el promotor del ya mencionado ECDL, que

ha tenido un gran éxito en Europa. Se trata de

una acreditación de habilidades laborales bási-

cas en ofimática, que incluye manejo de pro-

cesador de textos, hojas de cálculo, bases de

datos e Internet. Es de destacar que esta acre-

ditación no está dirigida a profesionales de las

TI, sino a los que usan las TI en su trabajo.

En España, uno de los proyectos más im-

portantes en este sentido ha estado promovido

por el ANIEL (Consejo de la Asociación Nacio-

nal de Industrias Electrónicas y de Telecomu-

nicaciones), el Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación y la Universidad Politécnica

de Madrid. Es el Proyecto PAFET, Propues-

ta de Acciones para la Formación de Profe-

sionales de Electrónica, Informática y Teleco-

municaciones [14]. A partir del diagnóstico de

la situación actual, el informe identifica per-

files profesionales y establece un conjunto de

recomendaciones, a todos los implicados, para

el peŕıodo 2001–2003. Además, los promotores

han decidido la creación de un Observatorio

Permanente sobre las necesidades del sector.
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4. La importancia del perfil profesio-
nal

En este contexto internacional de defini-

ción de la profesión en tecnoloǵıas de la in-

formación, en España se está produciendo la

creación de colegios profesionales en diferen-

tes comunidades autónomas, en la creencia de

que ello ayudará a la definición y consolidación

de la profesión. Se ha aprobado la creación de

colegios en Murcia (28 de abril 1998), Valen-

cia (19 de Mayo 2000), Páıs Vasco (29 de Junio

2000), Cataluña (9 de Abril 2001) y Asturias

(21 de Mayo 2001). En Aragón el proyecto de

creación fue rechazado por las cortes arago-

nesas en Mayo de 2001. El proceso legislativo

se encuentra en marcha en Galicia y Castilla-

León. Hay que recordar, también, que el Par-

tido Popular intentó tramitar una ley nacional

cuya tramitación fue interrumpida por la con-

vocatoria a elecciones legislativas de Marzo de

2000 [9].

Las repercusiones que la creación de los co-

legios pueden tener en el progreso de la profe-

sión en España, no están muy claras. En prin-

cipio, se puede calificar de positiva cualquier

iniciativa que contribuya a que los profesiona-

les informáticos se agrupen para mejorar su

profesión, su formación, su código ético y su

influencia social; pero, al analizar cada una de

las leyes de creación y los estatutos que las de-

sarrollan se ve que dos cuestiones básicas son

tratadas de diferente forma por los diferentes

colegios: los más estrictos, los de Murcia y Va-

lencia, exigen estar colegiado para poder ejer-

cer y sólo permiten la colegiación a profesio-

nales de la titulación (en esta última cuestión,

sólo el colegio de Cataluña contempla la po-

sibilidad de permitir la colegiación a profesio-

nales informáticos provenientes de otras titu-

laciones).

¿Puede mejorar la situación profesional la

aplicación estricta de las leyes colegiales? No

parece claro; incluso, algunos expertos señalan

que tales normas podŕıan ser anticonstitucio-

nales. Lo que parece un contrasentido es que,

cuando el principal problema del sector es la

falta de profesionales cualificados, se intente

legislar de forma que se corra el riesgo de pro-

vocar inflexibilidad, falta de reciclaje o, inclu-

so, paralizar un sector profesional (el intrusis-

mo, que ya no es un problema tan grave, es

consecuencia en gran medida, no lo olvidemos,

del hecho de estar hablando de una titulación

muy reciente), yendo, además, en contra del li-

bre movimiento de los trabajadores europeos y

de las recomendaciones de los organismos eu-

ropeos antes mencionados (una de cuya accio-

nes recomendadas es propiciar la movilidad de

trabajadores cualificados entre estados, miem-

bros o no de la UE, para favorecer el aprove-

chamiento de los recursos profesionales exis-

tentes).

Se da, además, una paradoja que vuelve a

incidir en la importancia de trabajar priorita-

riamente en la definición del perfil profesional

[10]: una sentencia del Tribunal Constitucio-

nal, de 11 de Mayo de 1989, advierte de que

“el legislador al hacer uso de la habilitación

[..] deberá hacerlo de forma tal que restrinja

lo menos posible, y de modo justificado [..] y

que al decidir, en cada caso concreto, la crea-

ción de un Colegio Profesional, en cuanto tal,

haya de tener en cuenta que, al afectar la exis-

tencia de éste a [..] derechos fundamentales

[..] sólo será constitucionalmente ĺıcita cuan-

do esté justificada por la necesidad de servir

un interés público”.

En el caso de los Colegios Profesionales de

Informática, se requerirá, por tanto, demos-

trar el interés público al que sirve su creación;

los fines espećıficos de interés público quedan

determinados por la propia profesión titulada

cuya regulación se pretende. Es decir, la deli-

mitación de la profesión informática ha de ser

previa al intento de demostrar el interés públi-

co. Y aún estamos discutiendo si la Informáti-

ca es un ciencia, una ingenieŕıa, una técnica o
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un sector económico.

El colectivo universitario debe implicarse

en este proceso de definición. Como docentes,

para procurar un buen ajuste entre el perfil

académico y el perfil profesional; y, sobre todo,

como cient́ıficos. La definición de la troncali-

dad intelectual no nos debe ser ajena y, por

supuesto, no se debe dejar exclusivamente en

manos de las empresas, ya que, a la larga, se

corre el riesgo de crear profesionales “a la car-

ta” en lugar de buenos profesionales, con una

sólida base de conocimientos.

Y es en esta situación en la que también

debeŕıamos ser cŕıticos con nosotros mismos:

¿responde la oferta de titulaciones actual a las

necesidades actuales del mercado profesional?

¿responde la ordenación académica a la evolu-

ción del mercado profesional y a la evolución

cient́ıfica de la informática?

5. La Enseñanza Universitaria de In-
formática en España

En el Decreto del Ministerio de Educación

y Ciencia 327/1976, de fecha 26 de Febrero de

1976, se estableció el desarrollo, a través de

la educación universitaria y de la formación

profesional, de las enseñanzas de informática

en España, aśı como la especificación de los

diferentes estudios requeridos para cada tipo

de trabajo:

Codificador de Datos, t́ıtulo de Técnico

Auxiliar de Informática.

Operador, t́ıtulo de Técnico Especialista

en Informática.

Analista de Aplicaciones, t́ıtulo de Diplo-

mado en Informática (actualmente Inge-

niero Técnico en Informática).

Técnico de Sistemas, Licenciado en In-

formática (actualmente Ingeniero en In-

formática).

La adopción de las denominaciones de Li-

cenciatura y Diplomatura fue impuesta por las

circunstancias poĺıticas. Con la reforma de las

directrices para la elaboración de los Planes

de Estudio de 1987, se instauró la ordenación

de las materias en troncales, obligatorias de

universidad, optativas y de libre configuración.

También se estableció la nueva organización

de los planes de estudio de acuerdo a crédi-

tos, de los que cada asignatura tiene asignada

una cantidad. La reforma de las titulaciones

de 1990 convierte las de Licenciado y Diplo-

mado en Informática en, respectivamente, In-

geniero en Informática e Ingeniero Técnico en

Informática de Gestión o de Sistemas.

Pero esa reforma supuso, casi exclusiva-

mente, una reforma de la ordenación académi-

ca y no ha propiciado una redefinición de los

perfiles laborales de los titulados ni una mayor

adecuación a las circunstancias actuales. Los

avances en el terreno de las telecomunicacio-

nes y las redes de ordenadores en los últimos

años deben propiciar un amplio debate sobre

los contenidos de los estudios de informática,

replanteando tanto su troncalidad como la po-

sibilidad de que aparezcan nuevas carreras que

contemplen especializaciones hasta ahora no

consideradas y que se adapten mejor a las de-

mandas del mercado de trabajo. Si en 1976 los

estudios de informática quedaban muy limita-

dos con la creación de un único t́ıtulo superior

y dos diplomaturas, en la actualidad esta si-

tuación, que permanece idéntica, se hace cada

vez más injustificable. Es preciso un debate en

profundidad sobre la situación profesional de

la informática, a fin de obtener un perfil más

ajustado de los curricula educativos.

Y, en este debate, el colectivo universitario

tal vez debeŕıa implicarse también en su pro-

pia definición intelectual. En el año 1984, con

la publicación de la Ley de Reforma Univer-

sitaria (LRU) se organiza la docencia de nivel

universitario en áreas de conocimiento. Según

define el Real Decreto 1888/1984, por el que se
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regulan los concursos para la provisión de pla-

zas de los cuerpos docentes universitarios, en

su art́ıculo segundo “se entenderá por área de

conocimiento aquellos campos del saber carac-

terizados por la homogeneidad de su objeto de

conocimiento, una común tradición histórica

y la existencia de comunidades de investiga-

dores, nacionales o internacionales”.

De acuerdo con esta definición, se constitu-

yeron tres áreas de conocimiento en Informáti-

ca: el área de Arquitectura y Tecnoloǵıa de

Computadores (ATC), el área de Lenguajes y

Sistemas Informáticos (LSI) y el área de Cien-

cias de la Computación e Inteligencia Artificial

(CCIA).

Los contenidos temáticos del área de ATC

son relativamente amplios, abarcando todo lo

relacionado con el estudio del soporte f́ısico, el

hardware, su programación y control. En el ca-

so de las áreas de LSI y CCIA, los contenidos

son igualmente amplios; ambas están relacio-

nadas con el estudio y el desarrollo de los siste-

mas lógicos. Pero, no está muy claro qué atri-

buciones corresponden a cada área: basta con

mirar las directrices generales de los planes de

estudio de las titulaciones en informática, para

observar que el número de materias que pue-

den asignarse indistintamente a ambas áreas es

muy elevado. Es decir, la frontera entre ellas,

académicamente hablando, es mı́nima. Tóme-

se como ejemplo, el colectivo de cient́ıficos que

desarrollan su trabajo en relación con las Ba-

ses de Datos: dependiendo de la universidad en

la que desarrollen su trabajo, estarán adscritos

al área de CCIA o al área de LSI.

La pregunta es ¿esta situación es deseable?

¿son las áreas únicamente el instrumento ad-

ministrativo que permite concursar a una pla-

za o las áreas debeŕıan vertebrar el proceso

educativo? Si al discutir sobre las titulaciones

se observa una falta de especialización en los

titulados, más acorde con el desarrollo actual

de la Informática, es posible que no baste con

tres áreas de conocimiento de la docencia y la

investigación para cubrir esas especializacio-

nes.

Es de prever que, en el futuro, las áreas

de informática debeŕıan redefinirse. El desa-

rrollo natural de las áreas debeŕıa conducirnos

a distinguir, dentro del desarrollo de los sis-

temas f́ısicos, entre el Estudio y Desarrollo de

las Redes, de los Sistemas Operativos, además

de la Arquitectura de Computadores y de la

Tecnoloǵıa Electrónica. Y en el desarrollo de

los sistemas lógicos, seŕıa más coherente dis-

tinguir entre el desarrollo de la Ingenieŕıa del

Software, la Gestión de la Información, los Sis-

temas Inteligentes, la Informática Gráfica, los

Fundamentos de la Computación y la Tecno-

loǵıa de la Programación, entre otras áreas.

Si queremos implicarnos en la definición

del perfil profesional de nuestros titulados, tal

vez debeŕıamos comenzar debatiendo esta si-

tuación, identificando los distintos campos de

desarrollo y su ámbito de estudio.
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