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Cartas a! director 

El gran Vicente 
del Bosque 
Más allá de sus valores futbolísti-
cos, que sin duda los tiene, \'icen-
te del Bosque demuestra con su 
sencillez continuada que un 
mundo en el que prevalezcan los 
valores es posible. Verle domi-
nando los nervios sentado en el 
banquillo duran te los penaltis 
ante Italia, reconocer que Gran-
de eligió a los tiradores porque 
estaba más sereno, ldicitar al se-
leccionador rival como primer 
acto tras la victoria, alabar a los 
italianos por dignificar el fútbol 
con su actuación, su mesura pací-
¡'¡ea y benevolente en las discre-
pancias con los árbitros, pone de 
relieve que un mundo mejor, 
con la humildad y la sencillez 
Junto al saber hacer como símbo-
los de lo ético y correcto, es posi-
ble. Yo quisiera muchas perso-
nas como él en la escena pública. 

Aunque la selección que diri-
ge linalme nte no haya ganado, 
usted es mi ídolo, señor Del Bos-
que.— Dionisio Rodríguez Cas-
tro. Villaviciosa de Odón, Madrid 

Los rectores, ¿lo son 
de Universidad? 

Leo con asombro que los recto-
res exigen al ministerio que solo 
pese la renta para obtener una 
beca (EL PAIS, 26 de .Iunio).  Este 
es un tema muy polémico, donde 
evidentemente se dan todo tipo 
de opiniones y ni siquiera el res-
paldo al ministro ha sido unáni-
me en su partido y menos entre 
los Gobiernos de las comunida-
des autónomas, que son las que 
gestionan la política educativa y, 
por tanto, la universitaria. 

Pero me llama la atención 
que los rectores así, en función 
de su responsabilidad acadmi-
ca institucional (y no en su opi- 

nión como ciudadanos comu-
nes) reclamen que solo prevalez-
can criterios económicos. Si los 
múximos responsables de la edu-
cación, que debería ser de exce-
lencia, orillan cualq uiei-  criterio 
académico, de cultura, de rendi-
miento, de 1-en tabi lidad social 
¿que podemos pensar de cómo 
dirigen los centros educativos? 
Comprendemos entonces que el 
nivel universitario español no 
destaque, que no haya centros 
de excelencia, incluso que haya 
tanto paro, porque los criterios 
académicos no se sabe dónde 
han quedado y no se ha cumpli-
do la misión de formar profesio-
nales idóneos y competitivos. 

No sé cuál es la me,Ior solu-
ción al problema de las becas. 
Pero me aterra que los rectores 
universitarios excluyan cual-
quier clitciio académico para in-
vertir en educación el dinero pú-
blico. Siempre exigimos que el 
dinero que invertimos ofrezca co-
mo resultado algo que Funcione; 
y para el dinero público en edu-
cación, ¿no vamos a exigir resul-
tados "educativos? 

Está por ver cómo quedará 
finalmen te el tema, pero mc gus-
taría ver a los rectores de univer-
sidades españolas partiéndose 
la cara por me,Ioi-al-  el nivel de  

exigencia y de resultados acadé-
micos; y por que los criterios de 
calidad educativa están presen-
tes en todos los niveles —docen-
te, discen te, laboral— de la ms ti-
tución. 

'Iimbin habrá que estudiar 
cómo se exige ese rendimiento a 
los universitarios sin beca, pero 
que de fado, en la Universidad 
pública se encuentran con que 
los ciudadanos pagamos la ma-
yor parte del coste de su forma-
ción, pues las tasas que pagan 
apenas cubren el 30%.— José Ma-
ría Rornán. Director general de 
IUNCI\'A. 

Puntua liza ciones 

En relación con la carta de Car-
los María Bi-u Purón del pasado 
27 de Junio,  además de agrade-
cer la valoración general que le 
ha merecido mi artículo .José Ber-
gamín, una poesía del exilio, pu-
blicado por EL PAIS el día 23, 
ratifico cuanto se señalaba en el 
mismo sobre que el exilio de Ber-
gamín en París durante los años 
1964 a 1970, con obligada escala 
previa en Montevideo, se produ-
.10 como consecuencia de haber 
encabezado una carta de intelec-
tuales de apoyo a los mineros as- 

turianos, dirigida al ministro Fra-
ga Iribarne con fecha 2 de octu-
bre de 1963. Un relato de esos 
hechos y de sus antecedentes se 
cnc ue nt 1-a en el libio Tras las 
huellas de un jintasma. Aproxi-
mación a la vida y obra de .José 
Bcrgamín. de Gonzalo Penalva. 

Preciso algunos aspectos de 
la carta de Carlos María Bru: en 
primer lugar, el coloquio litera-
rio no se celebró "bastantes me-
ses después" de la carta de los 
intelectuales sino a los pocos 
días, del 14 al 20 de octubre. 

En segundo, ¿a qué artículo 
de Luca de Tena en ABC sobre 
Bergamín se refiere? ¿A la Con-
testación a Pepito Bergamín, pu-
blicada en enero de 1961, casi 
tres años antes del coloquio? 

En tel-cer lugar, ti-as la cal-ta 
de los intelectuales, "siguió Ber-
gamín en España", pero por po-
cas semanas: el 14 de noviembre 
fue citado en comparecencia en 
el Juzgado Especial de Propagan-
da Ilegal (evidentemente no era 
por asistir al coloquio); el 15 de 
noiembru se refugia en la Emba-
lada de Uruguay, y el 30 de no-
viembre, como único destino au-
torizado, viaja a Montevideo. 

Y, finalmen te, en ningún mo-
men to señalo en mi artículo que 
el exilio de Bel-gamín se produce  

"sin dificultad fronteriza algu-
na.— José Luis Catalinas Calle-
ja. Madrid. 

Hoy no se fía, 
mañana si 

Si ya Fue su estrategia en la opo-
sición, ahora se ha convertido 
en su posición inamovible en el 
Gobierno. Todo para mañana. 
Cuando le preguntaron en esa 
ya famosa ocasión qué medidas 
tenía pensad as para crear cm-
pIco, R a.ioy  hizo alusión a lo mal 
que entendía su propia letra pa-
ra, al lina 1, dar la respuesta de 
siempre: mañana se lo cuento. Y 
así hasta hoy. 

¿Cuándo se empezará a crear 
empleo de calidad? Mañana. 
¿Cuándo piensan dar explicacio-
nes de todas las irregularidades 
que se están detectando en su 
partido? Mañana. ¿Cuándo pien-
sa conceder una rueda de prensa 
y responder las preguntas de los 
periodistas en España? Mañana. 
Y así ad eternum. Todo para ma-
ñana, pero todos sabemos que el 
mañana nunca llega si no nos es-
forzamos en convertirlo en 
"hoy. Eso sí, lo que se va a día de 
hoy por el más hondo de los desa-
gües es su credibilidad, pues el 
de,larlo todo constantemente pa-
ra "mañana" es un claro rellejo 
de incapacidad de encarar pro-
blema alguno. El pueblo ya no se 
ha de Hajoy. Ni hoy, ni maña-
¡la.— Carlos Martínez. Madrid. 

Los textos destinados a esta sección no 
deben tener más de 200 palabras (1.400 
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre yapellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el 
derecho de publicar tales colaboraciones, 
así como de resunnirlas o extractarlas. No 
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos. 
CartasDirectorelpais.es 

Privacidad y seguridad 
La reciente noticia de que EEUU espió a la 	Algunos escépticos —no sin razón— opinan 
Unión Europea -según un prestigioso semana- que quienes están incapacitados para poner los 
rio alemán ha causado gran sorpresa en un límites son los que en su día estuvieron a kivor de 
amplio sector de nuestra sociedad, poniendo en las armas de destrucción masiva y que total priva-
el candelero el manido tema de privacidad ver- cidad y seguridad son conceptos incompatibles. 
sus seguridad. 	 Y es que, además de quedar demostrado que 

Porque, en este mundo de la imagen que nos el kimoso escritor británico George Orwell fue 
ha tocado vivir al ciudadano no le preocupa ser un autentico visionario en su obra 1984, ya dejó 
grabado si es para estar más seguro, pero siem- dicho en su día el político norteamericano BeiIa-
pre hasta un cierto punto y cumpliendo a rajata- mín Franklin que "el pueblo que cede libertad 
bla la Ley Orgánica de Protección de Datos de por seguridad, no merece ni una, ni otra.— Mi- 
Carácter Personal (LOPD) vigente. 	 guel Sánchez Trasobares. Zaragoza. 

Las dos 
cantantes 
a elegir 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

de la deuda con más endeuda-
miento. Ya me dirán. 

Pero más que de economía 
querría hablar hoy de política y 
de las dos cantantes políticas a 
elegir. Cuando se dice por todas 
partes que la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el 
Fondo M one tal-io Internacional 
adolecen de "dlicit democráti-
co, uno podría suponer que las 
instituciones políticas de ámbi-
to estatal gozan, por el contra-
rio, de superávit o al menos de 
un satisfactorio balance de mo-
crático. Pero ¿alguien ha oído al-
guna veza algún d il-igen te del 
Partido Popular 1-econocer que, 
quizá por un error de cálculo o 
por algo peor, el chcto multipli-
cador de la liberalización de los 
precios del suelo y el descontrol 
bancario prod Io la mayor bur-
buja de Occidente? ¿Ha oído al-
guien alguna veza algún dii-igen-
te del Partido Socialista aceptar 
que los dlicits disparatados pro-
vocados por sus bajadas de im-
puestos, regalos, devoluciones y 
la prolilración de gastos impro- 

ductivos son causa del desastre 
actual? El ii-ascible Joseph Stigli-
tz di,lo en una ocasión que los 
economistas del Banco Mundial 
que habían trabajado a sus órde-
nes eran "de tercera categoría 
académica". Pero ¿en qué cate-
goría habría que colocar a los 
economistas y los políticos que 
asesoraron, decidicrnn y ciecuta-
ron la burbuja, el dlicit y otras 
irresponsables políticas econó-
micas españolas durante los últi-
¡nos 15 años? 

El problema de Fondo es que 
hay una contradicción cada vez 
más evidente entre la competen-
cia política en ti-e partidos y la 
eficiencia y estabilidad de las po-
líticas públicas. Un modelo tradi-
cional de competencia electoral 
imaginaba que la rivalidad en-
tre dos partidos llevaría a una 
convergencia de posiciones en 
torno a un centro moderado (el 
"votante mediano', para ser pre-
cisos con el modelo). Pci-o en los 
principales países bipartidistas, 
como Gran Bretaña y España, 
no ha sido así, sino que la alter-
nancia entre Gobiernos de un so-
lo partido ha gene rid o inestabi-
lidad, bandazos de políticas y 
perdida de confianza y expectati-
vas. Solo en Estados Unidos el 
bipartidismo está asociado a 
una alta estabilidad de las políti-
cas públicas, pero esta no es re- 

sultado de una convergencia de 
posiciones entre los dos parti-
dos —los cuales se mantienen 
alelados desde hace años--, si-
no de la separación de poderes 
entre la Presidencia y el Congre-
so, la cual obliga a muy amplios 
acuerdos para legislar. En Esta-
dos Unidos se aprueban muy po-
cas leyes, en comparación con la 
mayoría de regímenes parla-
men tal-ios, y la gran mayoría, 
con pocas excepciones, de las po- 

No se abordan 
los problemas, pero 
se pide un cambio 
de la Constitución 

cas que se aprueban tienen un 
amplio consenso. En Europa, las 
políticas públicas más sensatas 
y estables son resultado de siste-
mas ¡ti ti It ipart ¡distas con G ob iei-
nos de coalición que comportan 
alta continuidad y i-elativame n-
te pocos cambios. últimamente, 
los casos de mayor éxito inclu-
yen Gobiernos de gran coalición 
entre los dos partidos mayores y 
gabinetes con técnicos y exper-
tos independientes. 

Si estas son las tendencias rea-
les, ¿para qué queremos más  

competencia política y al tei-nan-
cias en el Gobici-no? ¿Solo por el 
gusto de la variedad? España es 
el único país de Eurnpa en el que 
no ha habido nunca un Gobierno 
de coalición (ya que esta fórmu-
la se usa ahora incluso en Gran 
Bretaña). Cuando uno de los dos 
partidos pierde las elecciones, 
no tiene que i-econocer o rectifi-
car nada; solo tiene que esperar 
a que le toque otra vez el turno y 
vuelta a empezar. Las al tel-nan-
cias sucesivas han ido generan-
do tumbos —ahora mismo, otra 
vez en la educación, que está a 
punto de sufrir el enésimo bam-
boleo destructivo— y nos han lle-
vado adonde estamos. 

El que Firma este artículo ha 
expuesto repetidamente un aná-
lisis illuy crítico del sistema polí-
tico e institucional español. No 
hay duda de que el catálogo de 
reformas deseables es amplio. 
Pero ahora uno empieza a tener 
la impresión de que la moda cie-
ciente a kivor de reformas cons-
titucionales puede no ser más 
que una vía de escape para no 
abordar de frente los graves pro-
blemas económicos estructura-
les del país. El PSOE, que ya solo 
preside dos comunidades autó-
nomas, propone ahora una refor-
ma constitucional con un Sena-
do federal. Para Convergencia 
Democrática de Ca tal unva, la in- 

dependencia nos hará más ri-
cos, prósperos y felices. Prolife
ran las propuestas de listas 
abiertas y de Fiscalización de las 
cuentas de los partidos. En cuan-
to el Partido Popular vea que 
puede perder la mitad de sus vo-
tos —quizá en las elecciones eu-
ropeas del próximo año— tam-
bién se convertirá resue ltamcn-
te al reformismo institucional. 

Mientras tanto, las Cortes y 
el Gobierno continuarán tenien-
do que decidir si ratifican y eje-
cutan las políticas e manad as de 
la Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo y el Fondo Mo-
netario Internacional. Estas 
son, en el terreno político, las 
dos cantantes entre las que en 
verdad ahora hay que elegir. Pa-
ra ello es de notar que la opaci-
dad, la rigidez y la ignorancia 
arrogante de los partidos, los po-
líticos y las instituciones domes-
ticas con ti-as tan con las organi-
zaciones internacionales y los 
economistas que las inspiran, 
los cuales dan frecuentes leccio-
nes no solo de economía, sino de 
transparencia, capacidad de al¡-  
tocrítica y  rectificación de las po-
líticas públicas c uand o así lo 
aconsejan los resultados reales 
y la honestidad intelectual. 

Josep M. Colomer es miembro de la 

Academia Europea. 
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Las coníferas 
siguen su declive 
mundial 
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ELISA SILIO 

El paro entre los titulados univer-
sitarios se ha duplicado desde 
que empezó la crisis mientras 
que se ha cuadruplicado para 
quienes no tienen estudios supe-
ilores. Pelo este esfuerzo acad-
inico no solo benelicia a los egre-
sados. Estos días se habla mucho 
sobre lo que cuesta formarles 

"La beca no es una limosna", 
ha dicho el ministro de Educa-
ción, .José Ignacio Wert— y poco 
sobre cómo dicha inversión re-
vierte en la sociedad vía impues-
tos (los universitarios suelen te-
ner salarios más altos y, por ello, 
contribuyen más al fisco), por su 
mayor tasa de emprendimie nto 
o por el ahorro en prestaciones 
por desempleo. 

Todos los estudios recientes 
ponen de manifiesto la gran ren-
tabilidad que este gasto público 
tiene para el país, que desde 
2010 ha recortado más de 1.240 
millones su presupuesto, lo que 
supone en torno a un 12,3%, se-
gún las estimaciones del Gabine-
te de Estudios de Comisiones 
Obreras. El sindicato calcula que 
este año se invertirán en univer-
sidades unos 245 millones de eu-
ros menos (21%) que en 2009. Se-
gún los rectores, eso les ha lleva-
do a perder 3.000 docentes, el 3% 
de las plantillas. Y para el aíio 
que viene las previsiones no son 
nada halagüeñas. El nuevo regla-
mento de becas dejará sin ayu-
das a miles de estudiantes y algu-
nas comunidades autónomas 
han anunciado que volverán a su - 
bir las tasas. La media era antes 
de 750 a 1.000 euros en primera 
matrícula —según las carreras—
y ha subido unos 540 euros este 
curso, según las comunidades. 

La comisión de expertos encar-
gada de hacei-  un informe para la 
reforma de las universidades re-
cuerda que la actividad de los 
campus "se desarrolla en un con-
texto científico y tecnológico muy 
débil—. Ellos abogan por una ma-
yor presencia privada. El Estado 
costea el 80% de las matrículas y 
el ministerio ha ordenado que es-
te porcentaje se rebale hasta el 
75%. Subir la contribución de los 
estudiantes no le parece al Conse-
jo la vía adecuada, mientras el sis-
tema de becas siga siendo "mi.v 
ineficiente", así que abogan por 
captar fondos filantrópicos. 

Los expertos consultados 
coinciden en que, en plena crisis 
económica, contar con una ciu-
dadanía con elevada formación 

La comisión 
de expertos aboga 
por un mayor peso 
del capital privado 

"Hay que apoyar 
el título de FP, el 
meritocrático", dicen 
en la .Jaumc Bofill 

cualificada resulta clave para sa-
lir del bache. Según .José Manuel 
Pastor y Carlos Peraita, profeso-
res de la Universidad de Valen-
cia e investigadores del Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie), "existen tres 
salidas laborales —la empleabili-
dad, el emprendimien to y mar-
charse fuera— y para las tres es 
importantísimo tener estudios 
superiores". "Los jóvenes egresa-
dos tienen una tasa de paro del 

24% frente al 54% de los que no 
tienen estudios de su edad; pero 
es que, además, se necesita estar 
formado para poder emprender; 

siempre el universitario va a 
¡non tar algo con más valor para 
la sociedad que una cafetería; y 
si emigra tendrá más éxito que 
los otros. La mitad de quienes 
intentan buscarse la vida y no 
tienen estudios se tiene que vol-
ver, señalan. Pastory Peraita no 
entienden por qué no se ci-uzan 
los datos de la Agencia Tributa-
ria y las universidades para de-
mostrar de forma fehaciente su 
contribución económica al con-
Junto de la sociedad. 

Cuando se invierte en la for-
mación de los estudiantes univer-
sitarios el rendimiento que consi-
gue el sector público es del 6,5% 
en el caso de los diplomados y 
del 11,2% en el de los licenciados, 
según el informe Universidad, 
universitarios y productividad de 
la Fundación BBVA y el Ivie. Pa-
ra el economista Manuel Salas, 
de la Universidad de Granada, 
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Diplomados 	Licenciados 
y doctores 
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"la inversión cii educación uni-
versitaria siempre será rentable, 
no solo por los beneficios priva-
dos monetarios que confiere, si-
no también, y lo más importante, 
por unos beneficios privados no 
monetarios considerables: ma-
yor salud, trabalos menos monó-
tonos, mayor disfrute del ocio, 
amistades más influyentes, men-
talidad más abierta, etcétera". 

.José García Montalvo, cate-
di-ático de Economía de la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Bar-
celona, no duda del retorno eco-
nómico al Iinalizai-  los estudios, 
pe ro en su opinión este es funda-
men taImen te privado, y revierte 
poco en la sociedad. "hay gente 
que, aunque fuese gratuita, nun-
ca iría (a la Universidad) porque 
no puede permitirse no aportar 
dinero en casa durante cuatro 
años. El 42% de los alumnos de la 
Po!vipeu labra son hijos de uni-
versitarios que no necesitan tra-
bajar para llevar dinero a casa". 
García Montalvo sostiene que el 
Estado debería, sobre todo, inver- 

tir en la enseíianza primaria, es 
decir, cuando empieza la forma-
ción del niño y no está tan afecta-
da por su origen social. Y, en cam-
bio, gravar más las matrículas 
universitarias pues tendrán un 
beneficio salarial gracias a esos 
años de carrera. El economista 
cree difícil medir el impacto del 
retorno a la sociedad. "Si un inge-
niero nuclear está poniendo co-
pas seis años después de acabar 
¿sumas su salario pero no des-
cuentas los 7.000 euros anuales 
que se ha gastado el Estado en 
lormarle?", se pregunta. Incluso 
considera los campus un freno a 
los emprendedores. "La Universi-
dad te aplasta te uniformiza—. Y 
pone de ejemplo a BilI Gates o 

m Aancio Ortega, "que no son li-
cenciados". 

Los titulados cursan a lo lar-
go de su vida laboral más de 
3.000 horas de formación conti-
n ua, tan tas como en una licencia-
tura, a diferencia de quienes tie-
nen estudios básicos. "Las em-
presas solo están dispuestas a in-
vertir en la cualificación de los 
licenciados. Y eso repercute a los 
salarios. Los que no tienen estu-
dios tienen unas nóminas que no 
solo son más balas, sino que no 
mejoran con el tiempo, son linea-
les, precisan Pastor y Peraita. 
Ellos analizan la trayectoria de 
los universitarios desde que cum-
plen 35 años, cuando se observa 
su progresión. Iienen una gran 
capacidad de adaptación a otros 
conocimientos y aunque haya es-
tudiado otra cosa enseguida 
aprenden". 

A Ismael Palacín, presidente 
de la Fundació .Jaume Bofill, le 
gusta poner el énlasis en los titu-
lados en Formación Proisional 
Superior. "Es la carrera verdade-
ramente basada en la mel-i tocra-
cia y no depende de tu origen 
social. El verdadero trampolín so-
cial. En números no revierten 
tanto a la sociedad como la Uni-
versidad, pero también empie-
zan a cotizar a los 18 años, no a 
los 24 del universitario al que se 
ha seguido subvencionando los 
estudios". 

Pa lacín no habla de la FP en 
general, sino de módulos muy de-
mandad os como las relaciona-
dos con la electrónica o las inge-
nierías. Por ese motivo apuesta 
por invertir más en estos estu-
dios —los únicos alumnos benefi-
ciados con el sistema nuevo de 
becas—. "No es un tema polémi
co, llay consenso político, pero ni 
hay suficientes plazas ni se consi-
gue que tenga prestigio. En Co-
rea han decidido que todo el 
mundo tenga educación supe-
¡¡el-  o FP superior. A lo mejor los 
titulados tardarán en encontrar 
ti-abajo o por un tic ¡upo estarán 
sobrec tia lilicados, pero te garan-
tiza tener una sociedad transdis-
cip linai; preparada para cual-
quier cambio en el mundo del 
conocimiento'. 

Muchos expertos creen que 
debería seguirse el modelo esta-
dounidense. Allí, los alumnos 
suelen tener un conocimiento 
bastante exacto de lo que cuesta 
su educación, lo que les va a su-
poner laboralmente y cómo va a 

Invertir en universidad, 
una apuesta rentable 
El Estado desembolsa al año unos 7.000 euros por cada estudiante 
en la facultad Quienes tienen educación superior sufren menos 
paro, pagan más impuestos y tienen mejor acceso a la salud o el ocio 

1 Retorno económico de la universidad 
51,8 

• GENERACIÓN DE CAPITAL TECNOLÓGICO 
En miles de millones deeuros 

Capital tecnológico total 

Generado por el sistema universitarioespañol 	 38.8 

28,6 

21,8 

11,6 

I1'J. 	 Z.II€ 

• IMPUESTOS SATISFECHOS POR NIVEL DE ESTUDIOS 
Eneuros3nuales. En 201 1. 

DIVA 	IRPF 

2.332 2.162 

1.737 	 1.819 
1.585 	

H 945 	 876 
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Sin estudios 	Prirrtergrado 	Secundaria 	Secundaria 
obligatoria 	postobligatoria 

Fuente INE.Banco de España,AFAT,Alcaide (2ou). Ministerio de Educación, Fundación BBVAe Ive 
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U ri den cias 

La alta 
costura desde 
la mirada del otro 

deportes 

De la cantera 
al trono femenino 
de la canasta 

pantallas 

TVE relaciona 
el atentado 
del 11-M con ETA 

revertir en su país. Juan Francis-
co Jimeno, del Banco de España, 
autor con Angel de la Fuente, del 
CS IC, del informe La rentabilidad 
privada yfiscal de la educación en 
España, sostiene que "también 
deben ser conscientes de que ele-  
gil-  la carrera solo en función de 
dicha rentabilidad es un grave 
error, puesto que las posibilida-
des de éxito profesional depen-
den, sobre todo, de otras motiva-
ciones". 

Respecto a cómo canalizar la 
inversión en formación universi-
taria, pervive un intenso debate 
sobre cuántos campus son preci-
sos y de qué tipo. García Montal-
vo sostiene que "no sobran uni-
versidades, sobran titulaciones. 
Lo que no puede ser es que cada 
campus quiera tener todo el te-
mario de titulaciones. Hay que 
especializarse. ¿De qué valen 60 
escuelas de periodismo'?". "En la 
Pompeu hacemos ocho cosas, pe-
ro las hacemos muy bien. Y en 
otras universidades se hace mu-
cho, pero parte rematadamente 
mal", señala. 

El Consejo de Expertos nom-
brado por el ministerio coincide 

en contra del ministro Wert-
en que no sobran universidades 
sino titulaciones. Poi- eso aconse-
jan tener en cuenta el perfil de 
edad de la población, la olérta y 
la demanda de trabajo, pero sien-
do sensibles "a los estudios cultu-
ralmente estratégicos". 

Y ello llevaba a plantearse si 
el retorno cultural, que noeconó- 

"Graduarse tiene un 
retorno económico 
personal no social", 
dice un catedrático 

Desde 2010 el 
recorte universitario 
ha sido al menos 
de 1.240 millones 

Los estudiantes en España 

no se presentan a uno 
de cada cinco exámenes. 
¡PEPE OLIVARES 

Radiografía de los 
campus españoles 

El número de egresados 
universitarios se ha 
incrementado un 5,6% en el 
último decenio. Un 8341/6 en 
los últimos 20 años. 

Se ha producido una 
reducción significativa en una 
década en Artes y 
Humanidades (-25,6%) y 
Ciencias (-29,1%). Mientras 
aumentaba en Ciencias de la 
Salud (19,81/6) e Ingeniería y 
Arquitectura (18,7%, en los 
últimos io años). 

Un cuarto de las 
titulaciones universitarias 
matriculan menos de 50 
estudiantes. 

La enseñanza superior 
consume el 28,2% del gasto 
total educativo o el 0,389/5 

del PIB de España. 

La evolución del gasto en 
l+D en España es negativa 
desde 2008. 

Las So universidades 
públicas y las 31 privadas 
ofrecen 2.541 grados, 3.292 
másteres y 1.751 doctorados. 

La Conferencia de 
Rectores evaluó en 2008 que 
el 13% de la oferta de títulos 
sobraba. 

No existe movilidad. Entre 
el 8o% y el 90% de los 
alumnos estudian en su 
misma comunidad. 

Tan solo el 4,6% del 
alumnado es extranjero. 

inico, debe valorarse también a 
la hora de ofrecer titulaciones. 
Para el economista Lorenzo Se-
1-1-ano, "es un dilema más aparen-
te que real. Sin una base de cono-
cimiento, si no se aprende a pen-
sal; se resiente la utilidad laboral 
de la formación. Y sin utilidad 
laboral la formación resulta me-
nos fructífera, se resiente el bie-
nestar de la sociedad y se frus-
tran las expectativas de los estu-
diantes". "La Universidad no so-
lo puede formar personal labo-
ral, es una educación superior 
que no solo interesa a quien va a 
trabalai-", señala. 

"Lo importante es que toda la 
información esté disponible pa-
ra los alumnos también en cuan-
to a salidas laborales, para que 
los estudiantes sepan qué están 
eligiendo y la sociedad también 
sea consciente de qué está finan-
ciando", prosigue Lorenzo. Su es-
tudio pone en duda que sobren 
egresados. "España tiene meno-
res tasas de entrada en la Univer-
sidad de los .jóvenes de 18 años  

que la mayoría de países desarro-
llados: han me,j orado y se sitúan 
en un 46,1%, pelo en muchos paí-
ses desarrollados superan el 
60%", explica. Y en el caso espa-
ñol el volumen de estudiantes tie-
ne más peso porque las enseñan-
zas son más largas. Lo que sí ob-
serva es que hay muchas titula-
ciones sin apenas alumnos. El 
29% tienen menos de 40 alum-
nos de nuevo ingreso. 

Victoria Vivancos, de la Confe- 

rencia de Rectores, sostiene que 
"lo que hay que tener es una olér-
ta de titulaciones sensata y sobre 
todo en las universidades sufra-
gadas con dinero público". "Noso-
tros, en la Politécnica de Valen-
cia ya hemos hecho una recon-
versión. Es insostenible tener un 
grado con solo 20 o 30 alumnos. 
Hay que ser responsable, y más 
ahora", añade. 

Lo que todos coinciden en se-
ñalar es que las repeticiones las- 

tran el sistema y suponen un cos-
te extra inmenso. Según el docu-
mento de la Fundación BBVA, en 
las universidades públicas los es-
tudiantes dejan de presentarse a 
casi uno de cada cinco exáme-
nes. De los presentados aprue-
ban tres de cada cuatro. 

Formar a un médico cuesta, 
según los sindicatos del gremio, 
200.000 euros. Así que la mar-
cha de estos profesionales resul-
ta dramática para muchos. 'De- 

pende mucho de si estamos ha-
blando de un le nómeno transito-
rio o no", afirma el economista 
Angel de la Fuente. "Si las cosas 
mejoran y buena parte de esta 
gente vuelve con la experiencia 
adicional de haber vivid o y traba-
lado en otros sitios, la cosa po-
dría ser incluso buena. Si ¡lo esta-
ríamos ante un problema poten-
cialmente importante de descapi-
ta lización. El capital humano es 
seguramente el componente 
más importante del stock de capi-
tal de un país. Si perdemos a los 
me.lores y a los me.ior formados, 
tendremos un problema serio". 

Velasco, de la Universidad de 
Granada, comparte esta opinión: 
"Los esfuerzos considerables rea-
lizados en España en los últimos 
diez años por tener a una pobla-
ción .loven  ni uy e ualil'icada de lia-
da habrán servido si estos univer-
sitarios acaban trabajando en 
otros países que se encuentran 
con una población cualil'icada y 
sin haber invertido ni un solo 
céntimo en su l'ormación". 
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