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Editorial

La demanda de un mundo 
globalizado en constante 
avance requiere de una 

transformación persistente y 
dinámica de la educación superior, 
para lo cual es impor tante 
en focar se  en  t r e s  p i l a r e s 
fundamentales: liderazgo, gestión 
del cambio y mejora continua, que 
son claves para alcanzar el éxito 
en las instituciones educativas.
El liderazgo, en el contexto 
educativo, implica la capacidad de 

Editor Titular
ACREDITAS

inspirar y guiar a otros hacia la consecución de objetivos 
comunes, promoviendo una visión compartida de 
excelencia y calidad. La gestión del cambio se refiere a 
la habilidad de las instituciones para adaptarse y 
evolucionar en respuesta a los desafíos y oportunidades 
emergentes, asegurando que las transiciones sean 
efectivas y favorables. La mejora continua, por su parte, 
es un enfoque sistemático para la evaluación y 
optimización constante de procesos, programas y 
prácticas, con el objetivo de obtener niveles superiores 
de rendimiento y resultados.
Los anteriores elementos se ven reflejados en el 
presente número a través de diversos artículos que 
comparten con nosotros expertos en sus respectivas 
áreas, como por ejemplo, donde se examina la 
experiencia de la Universidad Rey Juan Carlos en la 
creación de un grado STEM transdisciplinar; también se 
aborda la necesidad de adaptar la educación superior a 
los avances tecnológicos y las demandas del sector 
energético; igualmente, se analiza la relevancia de 
enseñar habilidades de comunicación a médicos internos 
residentes para mejorar la atención oncológica y, 
finalmente, se discute la importancia de la calidad y el 
liderazgo en los programas de doctorado para asegurar 
una educación integral y de alta calidad en la formación 
de investigadores.
En el presente número, además nos complace felicitar 
a los Ingenieros Distinguidos del año 2024, quienes por 
sus destacados logros y contribuciones han obtenido 
este reconocimiento el pasado 1 de julio en 
conmemoración del Día Nacional del Ingeniero, 
celebrado en México.  Sin duda, la trayectoria de los 
ingenieros ha sido un pilar fundamental para la mejora 
de la calidad en el contexto del ejercicio profesional en 
el que se desempeñan.
Esperamos que los diálogos y artículos presentados 
en esta edición de Acreditas no solo informen, sino 
que también inspiren a nuestros lectores a 
implementar estrategias efectivas de liderazgo, 
gestión del cambio y mejora continua en sus propias 
instituciones. La educación de calidad es un proceso 
en constante evolución y, como tal, requieren de 
nuestro compromiso y esfuerzo colectivo con la visión 
de alcanzar la excelencia.
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Por Dr. Enrique A. Morales González 
Editor Titular ACREDITAS

...un programa educativo 
debe tener un currículo 

que abarque tanto la 
teoría como la práctica 

en ingeniería, incluyendo 
fundamentos de ciencias 
y matemáticas, además 

de habilidades de diseño y 
desarrollo de proyectos.

La Red Europea para la Acre-
ditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (ENAEE) es una 

organización que reúne a las agen-
cias o consejos de acreditación de 
diversos países europeos. Su sede 
está ubicada en Bruselas, Bélgica. 
El Dr. José Carlos Quadrado ocupa 
el cargo de presidente de esta Red, 
destacándose como un reconocido 
experto internacional en Calidad 
de la Educación Superior, a quien 
agradecemos su participación en 
la presente edición de Acreditas.

Dr. José Carlos, podría describirnos ¿cuál es la 
misión de la Red Europea para la Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería y cuántas agencias 
aglutina?

La Red Europea para la Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería (ENAEE) tiene la misión de asegurar 
y mejorar la calidad de la educación en ingeniería en 
Europa y más allá. Su principal objetivo es la autoriza-
ción y supervisión del sello de calidad EUR-ACE®, que 
es un certificado otorgado a programas académicos de 
ingeniería que cumplen con estándares de calidad esta-
blecidos y reconocidos internacionalmente. A través de 
este sello, ENAEE busca facilitar tanto la movilidad aca-
démica como profesional de los ingenieros, así como 
asegurar que los programas de ingeniería se man-
tengan contemporáneos, relevantes y continuamente 
adaptados a las necesidades de la sociedad.

Dr. José Carlos Quadrado
Director de La Red Europea para 
la Acreditación de la Educación 
en Ingeniería, ENAEE
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ENAEE logra estos objetivos reuniendo a 
diversas agencias de acreditación de in-
geniería de distintos países. Actualmente, 
aglutina a 23 agencias de acreditación, 
operando en 60 países en todo el mundo, 
pero todas compartiendo y promoviendo 
un conjunto común de estándares (los 
Estándares y Directrices para la Calidad 
de la Ingeniería, EUR-ACE® Framework 
Standards). La colaboración entre estas 
agencias ayuda a garantizar que, a pesar 
de las diferencias en los sistemas educati-
vos nacionales, existe un entendimiento y 
reconocimiento mutuo de la calidad en la 
educación de ingeniería.

¿Qué beneficios obtiene el Programa 
Educativo, así como sus estudiantes 
al contar con sello o certificado de ca-
lidad EUR-ACE® otorgado por ENAEE?

El sello de calidad EUR-ACE® otorgado 
por ENAEE proporciona un reconocimiento 
internacional a los programas educativos 
de ingeniería, indicando que cumplen con 
estándares de calidad europeos e interna-
cionales. Esto beneficia a los programas al 
mejorar su prestigio y competitividad, lo 
que a su vez puede atraer a estudiantes y 
docentes de alto calibre, así como facilitar 
la obtención de financiación y colaboracio-
nes con la industria.

Para los estudiantes, el contar con una 
acreditación EUR-ACE® facilita la movili-
dad académica y profesional, mejorando 
su empleabilidad y proporcionando opor-
tunidades para participar en programas 
de intercambio educativo, como Eras-
mus+. Además, los graduados de progra-
mas acreditados pueden tener una venta-
ja al buscar certificaciones profesionales, 
ya que el sello es reconocido por diversas 
organizaciones profesionales.

El proceso de acreditación también impli-
ca una evaluación detallada del programa 
educativo, lo que a menudo resulta en la 
identificación de áreas de mejora y en la 
implementación de cambios que benefician 
a la institución y sus estudiantes. En última 
instancia, el sello EUR-ACE® sirve como 
una garantía de calidad para los estudian-
tes, padres y empleadores, asegurando 
que la educación recibida está alineada con 
los altos estándares exigidos por la comu-
nidad educativa y profesional global.

¿Cuáles son las características para 
que un Programa Educativo pueda as-
pirar a una evaluación internacional 
para obtener un sello de calidad?

Para obtener un sello de calidad EUR-
ACE®, un programa educativo debe te-
ner un currículo que abarque tanto la 
teoría como la práctica en ingeniería, 
incluyendo fundamentos de ciencias y 
matemáticas, además de habilidades de 
diseño y desarrollo de proyectos. Los 
resultados de aprendizaje deben estar 
claramente definidos y ser relevantes 
para la industria y la academia, y los 
métodos de enseñanza deben estar di-
señados para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar estos objetivos.

La evaluación de los estudiantes debe ser 
transparente y rigurosa para garantizar que 
se han logrado los resultados de aprendi-
zaje. Es imprescindible contar con un cuer-
po docente cualificado y con experiencia, 
así como con recursos e infraestructura 
adecuados que respalden el aprendizaje.

Debe existir un sistema interno de ase-
guramiento de calidad que utilice la re-
troalimentación para la mejora continua 
del programa. Además, el programa debe 
fomentar la ética profesional y la respon-
sabilidad social, así como preparar a los 
estudiantes para la práctica profesional, in-
cluyendo habilidades interpersonales y de 
trabajo en equipo, con un conocimiento del 
contexto empresarial y el entorno laboral. 
Por último, el programa debe promover la 
internacionalización y la comprensión mul-
ticultural, preparando a los estudiantes 
para trabajar en un entorno globalizado.

Desde su punto de vista, ¿cuáles se-
rían las recomendaciones para la im-
plementación de prácticas educativas 
de alta calidad y promover la excelen-
cia en la formación de ingenieros en 
Europa y América Latina?

Para elevar la calidad de la formación en 
ingeniería en Europa y América Latina se 
recomienda fomentar la aplicación prácti-
ca de conocimientos teóricos, el desarro-
llo de competencias blandas y el uso in-
tensivo de la tecnología en la enseñanza. 
Es esencial estrechar la colaboración con 
la industria para mantener el currículo 
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alineado con las demandas actuales del 
mercado laboral y fomentar la interna-
cionalización de la educación para pre-
parar a los estudiantes para el mercado 
global. Se debe innovar en métodos de 
enseñanza para promover el pensamien-
to crítico y la resolución de problemas, 
mientras que los docentes deben recibir 
formación continua para mantenerse ac-
tualizados. Integrar temas de sostenibi-
lidad, ética y responsabilidad social es 
crucial, así como la implementación de 
sistemas de evaluación y retroalimenta-
ción que permitan la mejora continua de 
los programas. Además, buscar la acre-
ditación con estándares internacionales 
puede servir como un sello de calidad y 
excelencia académica.

El desarrollo vertiginoso de la tecno-
logía impacta a nuestra sociedad cuyo 
cambio es más lento y se requiere 
de ingenieros con otras habilidades, 
¿cómo ve usted el futuro en la forma-
ción de los ingenieros?

En el contexto del desarrollo tecnológico 
acelerado, la formación de ingenieros se 
proyecta hacia un modelo de educación que 
demanda una actualización y renovación 
constante de competencias, tanto para los 
estudiantes como para los educadores. Los 
programas de ingeniería deben incorporar 
tecnologías emergentes y habilidades avan-
zadas en su currículo, al mismo tiempo que 
enseñan a los estudiantes a ser aprendices 
autodirigidos a lo largo de la vida.

Los futuros ingenieros tendrán que ser 
versátiles en su manejo de nuevas he-
rramientas como la inteligencia artificial 
y la sostenibilidad, y deberán desarrollar 
habilidades blandas esenciales como la 
creatividad y la colaboración multidiscipli-
naria. Además, se requerirá una profunda 
comprensión de la ética y la responsabili-
dad social en la práctica profesional.

Los educadores de ingeniería, por su par-
te, necesitan mantenerse al día con estos 
cambios. Esto implica una actualización 
continua en metodologías pedagógicas y 
en el dominio de las tecnologías que im-
parten. El registro profesional de educa-
dores de ingenieria, www.enterprof.org, 
puede servir como un mecanismo de veri-

ficación de que los docentes de ingeniería 
han actualizado sus competencias y están 
en sintonía con las demandas del campo. 
Este compromiso con la renovación profe-
sional es fundamental para garantizar que 
la educación en ingeniería sea relevante y 
eficaz frente a las necesidades cambian-
tes de la sociedad y la industria.

Por último Dr. José Carlos, ¿qué reco-
mendaría a los estudiantes de Inge-
niería de Iberoamérica respecto a la 
especialidad en su formación y estu-
dios de posgrado?

Para los estudiantes de ingeniería de 
Iberoamérica, es fundamental elegir es-
pecialidades que no solo los apasionen 
sino que también estén alineadas con las 
tendencias globales y las necesidades 
locales. Sería recomendable mantenerse 
informados sobre los avances tecnológi-
cos y las demandas del mercado laboral 
para tomar decisiones informadas sobre 
áreas de especialización.

En cuanto a los estudios de posgrado, es 
importante buscar programas que ofrez-
can una sólida formación teórica com-
binada con aplicaciones prácticas. Los 
estudiantes deberían considerar progra-
mas que fomenten la innovación, el em-
prendimiento y la investigación aplicada. 
Además, el posgrado es una oportunidad 
para desarrollar habilidades de lideraz-
go, gestión de proyectos y trabajo en 
equipos multidisciplinarios.

Es esencial que durante sus estudios, los 
estudiantes aprovechen las oportunidades 
de intercambios internacionales, prác-
ticas profesionales y redes de contacto 
que pueden ampliar su perspectiva y abrir 
puertas en el ámbito internacional. Tam-
bién, es recomendable que se involucren 
en actividades que fortalezcan su com-
prensión de la responsabilidad social y la 
ética en la ingeniería.

Finalmente, dada la naturaleza cambiante 
de la ingeniería, los estudiantes deben es-
tar preparados para un aprendizaje conti-
nuo, manteniéndose siempre actualizados 
y flexibles para adaptarse a las nuevas 
tecnologías y metodologías que surjan a 
lo largo de su carrera profesional.
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Dr. José Esteban Capilla Romá

En la investigación, se cuestionan con 
cierta frecuencia las relaciones univer-
sidad-empresa, por posibles conflictos 
de intereses.  En su universidad, ¿cómo 
se gestionan estas relaciones para evi-
tar estos conflictos?

En universidades como la nuestra, en que 
la relación con el entorno es muy importan-
te, y en particular con la empresa es muy 
intensa, tenemos experiencia en tratar de 
prevenir estas situaciones. En realidad, el 
marco legal define generalmente bien cua-

Rector de la Universidad Politécnica 
de Valencia, España

Por Dra. Anabel Bonilla Calero
Consejo Editorial, ACREDITAS

les son las situaciones en que pueden pro-
ducirse este tipo de conflictos de interés, 
pero la forma efectiva de abordarlo es fa-
cilitar la formación necesaria a los investi-
gadores e investigadoras, y al personal que 
ha de gestionar estas situaciones. Nuestros 
servicios básicos de gestión legal y econó-
mica revisan en profundidad estos asuntos, 
todos los compromisos que se suscriben 
con la empresa, y asesoran cuando es ne-
cesario. Y nuestro comité de ética en in-
vestigación contribuye con frecuencia a re-
solver aspectos que la normativa no deja 
perfectamente definidos. Podría decir que, 
con el tiempo, el crecimiento de la relación 
con la empresa nos ha llevado a un creci-
miento como institución en nuestra capaci-
dad para resolver este tipo de problemas.

La internacionalización de la educación 
que implica atraer a estudiantes de dife-
rentes partes del mundo y a adaptar la 
enseñanza y el aprendizaje a un contex-
to internacional, ¿cómo se está traba-
jando en su universidad?, ¿qué objetivos 
se han marcado en internacionalización?

Como en otras universidades se han defi-
nido estructuras de gobierno específicas 
para la internacionalización, pero he de de-
cir que la internacionalización es algo fuer-

Trabajamos para mejorar la 
gestión, reducir la burocracia, 
ser más eficientes y sostenibles, 
y adecuarnos a los cambios 
legales recientes...

Rector, le estamos muy agradecidos por 
su tiempo y su colaboración en esta 
nueva publicación de ACREDITAS, 

donde nuestro objetivo es difundir buenas 
prácticas de su universidad, respecto a la 
investigación, a la internacionalización, a la 
digitalización, a la gestión ambiental, social y 
de gobierno corporativo y a las competencias 
transversales.
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temente transversal a todas las actividades 
universitarias, al menos en la Universitat 
Politecnica de Valencia. En su momento se 
organizaron servicios para que cada centro 
docente tuviera fácil participar en progra-
mas de intercambio, no solo en ERASMUS. 
Desde la dirección de la universidad se 
ha fomentado la internacionalización y los 
múltiples programas de master y doctora-
do que se han desarrollado conjuntamente 
con universidades extranjeras han hecho 
que hoy un 22% de nuestros estudiantes 
de grado y master sean de fuera de Espa-
ña, y que lo sean más de un 50% de los de 
doctorado. En esta internacionalización ha 
sido fundamental la actividad en proyectos 
internacionales que ayudan a atraer estu-
diantes de las universidades con las que co-
laboramos. Con los años se crea una red de 
relaciones que cuidamos para seguir cre-
ciendo en estas cifras. Los porcentajes ac-
tuales seguirán subiendo y en el medio pla-
zo podrían incrementarse entre un 20-30% 
para lo que hemos desarrollado programas 
como “No borders” y otras ayudas para el 
aprendizaje del inglés que motivan más a 
nuestro profesorado y personal. 

La pandemia ha supuesto una transfor-
mación digital en la educación, ¿cómo 
se está transformado digitalmente su 
universidad? 

El salto inducido por la pandemia fue im-
portante y lo asimilamos, no sin esfuerzo, 
pero si con éxito, gracias a la alta cualifi-
cación de nuestro personal, y a la fuerte 
voluntad de mantener nuestro servicio a la 
sociedad. Hemos dado un fuerte impulso a 
la digitalización en los años que llevo como 
Rector. Quizás los aspectos más importan-
tes se refieren a ir definiendo y consolidan-
do formatos híbridos de enseñanza, conti-
nuar las mejoras de equipamiento, redefinir 
procesos de gestión antes de trasladarlos 
a aplicaciones que faciliten la gestión y, de 
un año a esta parte, estamos trabajando 
para la integración de los sistemas de Inte-
ligencia Artificial en todos los aspectos de 
la vida universitaria.

Los criterios ESG que se refieren a fac-
tores ambientales, sociales y de go-
bierno corporativo, que se han con-
vertido en la referencia de la inversión 
socialmente responsable, ¿cómo se es-

tán incorporando en la gestión de su 
universidad?

Nuestro Plan Estratégico actual, aprobado a 
finales de 2022 y vigente hasta 2027, hace 
un especial énfasis en estas cuestiones. La 
gobernabilidad de la institución la basamos 
en un diálogo permanente de las partes, y 
puedo decir que de forma general la ma-
yor parte de las decisiones de relevancia 
se acuerdan por amplio consenso. Por otra 
parte, la sostenibilidad, en sus tres aspec-
tos social, económico y ambiental impregna 
toda la actividad universitaria y nos esfor-
zamos con éxito para que esto sea visible 
dentro y fuera de la institución, habiendo 
conseguido muy buenos resultados en ran-
kings internacionales como Green Metrics o 
THE. Seguimos siendo la única universidad 
pública española, desde hace años, que tie-
ne la acreditación medioambiental europea 
EMAS, lo que nos ayuda a mejorar cada año 
en los aspectos medioambientales.

Las competencias transversales que 
mejoran el rendimiento y la eficacia la-
boral en el día a día y que son útiles en 
todos los puestos de trabajo, ¿cómo se 
están incluyendo en los estudios de su 
universidad?

Iniciamos un programa específico de refuer-
zo, incluyendo su evaluación, de las com-
petencias transversales hace algo más de 
ocho años que ha ido evolucionando. Cada 
materia impartida en nuestra universidad 
lleva asociada una guía docente donde se 
definen estas competencias y, allí donde 
han de ser evaluadas, está perfectamente 
definido. No obstante, desarrollamos diver-
sos programas que complementan de forma 
extracurricular este tipo de competencias. 
Es destacable el programa de generación 
espontánea (makers) que se desarrolla 
además en colaboración con la empresa, 
y que incluso constituye un atractivo para 
estudiantes de origen europeo que acuden 
a la UPV porque quieren también participar 
en este. Dentro del marco legal actual, y 
hasta los límites permitidos, reconocemos 
esta y otras actividades dentro de los currícu-
lums oficiales de nuestro estudiantado. 

Se habla a menudo de la escasa impli-
cación del estudiantado en actividades 
ajenas a lo estrictamente académico, 



10 AC R E D I TA S  No.  1 3 ,  j u l i o  -  o c t u b r e  2 0 2 4

que favorecen las competencias trans-
versales. ¿cómo se activa esa participa-
ción, tan necesaria, en su universidad?

Fomentamos continuamente la vida so-
cial del estudiantado en nuestros campus, 
y en la actual legislatura ha sido uno de 
mis principales objetivos. Contamos con 
la Casa del Alumno en el Campus de Vera 
(que ha celebrado su 20 aniversario) y que 
es un ejemplo de autogestión por parte de 
los estudiantes, y al mismo tiempo ayuda 
en temas tan importantes como el progra-
ma de generación espontánea. Y lo mismo 
puedo decir de los espacios dedicados a 
los estudiantes en los campus de Gandía y 
Alcoi. Conseguimos una gran participación 
del estudiantado. El deporte, las activida-
des de voluntariado y en general las de re-
presentación estudiantil están bien implan-
tadas y nos permiten decir que una mayoría 
importante de alumnos se implica mucho 
más allá de los estrictamente académico. 
No puedo dejar de mencionar nuestro Pro-
grama de Acompañamiento Integral al Es-
tudiante (PIAE+) que entre otras cosas está 
destinado a cuidar la motivación del estu-
diante, acompañarle y prevenir el abando-
no académico.

Para finalizar, ¿qué nos puede contar del 
futuro más próximo de su universidad?

Trabajamos para mejorar la gestión, re-
ducir la burocracia, ser más eficientes y 
sostenibles, y adecuarnos a los cambios 
legales recientes, pero sin descuidar en ab-
soluto aspectos esenciales que definirán lo 
que la UPV será en el futuro. No conocemos 
bien como será ese futuro, pero si que pa-
sará por flexibilizar los currículums de los 
estudiantes, intensificar nuestra escucha y 
colaboración con el entorno (local e inter-
nacional), aumentar nuestra internaciona-
lización, atraer talento y retenerlo, cuidar 
de forma especial la formación de nuestro 
estudiantado, y apostar por el desarrollo de 
ciencia excelente. Y los programas que te-
nemos en marcha, y los objetivos de nues-
tro plan estratégico (S.I.R.V.E.: Sostenible, 
Internacional, Relevante, Vital y Excelente) 
son lo que nos guían cada día. Estoy segu-
ro de que seguiremos mejorando cada día, 
formando excelentes profesionales y con-
tribuyendo a generar empresas como veni-
mos haciendo con nuestro programa IDEAS 

de generación de Start-Ups que ya ha cele-
brado su 31 aniversario. Y por cierto, este 
año pasado 2023 vamos a volver a romper 
el techo histórico de captación de recursos 
para investigación, y en 2024 volveremos 
a batir el récord de empresas y entidades 
que acuden a la Feria de Empleo de nues-
tros campus a captar a nuestros estudian-
tes con unas 170 presentes.

Otro reto en el que llevamos trabajando ya 
activamente varios años es el de generar 
vocaciones científicas y tecnológicas, y en 
particular las femeninas. Es un problema 
de escala nacional e internacional. Tenemos 
unos índices de empleabilidad de nuestros 
titulados muy elevados pero la empresa 
nos pide más titulados de los que llegamos 
a formar. El limitante son las vocaciones y 
por ello trabajamos intensamente en ello.  
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Implantación de un Grado STEM 
Transdisciplinar: claves de éxito
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Resumen

En el curso 2014-15 la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) puso en marcha el Grado en 
Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Se 
trata de un grado transdisciplinar que aúna 
conocimientos de las áreas de: empresa, in-
formática y ciencias humanas y sociales. El 
grado ha recibido varios premios y reciente-
mente ha obtenido el Sello Internacional de 
Calidad para Enseñanzas no Presenciales e 
Híbridas (ENPHI) de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA). En este artículo se resumen los principa-
les puntos de valor del grado y que pueden 
ser extensibles a futuras implantaciones de 
títulos, tanto de grado como de máster.

Palabras clave: Transdisciplinar, interdiscipli-
nar, STEM, ENPHI, ingeniería de servicios, in-
formática, empresa, humanidades

Abstract

In the 2014-15 academic year, the Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) launched the Degree in 
Science, Management and Engineering of Ser-

vices. It is a transdisciplinary degree that com-
bines knowledge from the areas of business, 
computer science and human and social scienc-
es. The degree has received several awards and 
has recently obtained the International Quality 
Seal for Distance and Hybrid Learning (ENPHI 
- Enseñanzas no Presenciales e Híbridas) from 
the Spanish Agency for Quality Assessment and 
Accreditation (ANECA). This article summariz-
es the main points of value of the degree and 
which can be extended to future implementa-
tions of both bachelor's and master's degrees.

Keywords: Transdisciplinary, interdisciplinary, 
STEM, ENPHI, service engineering, computer 
science, business, humanities

Grado en Ciencia Gestión e Ingeniería 
de Servicios: concepción e implantación

Se puede definir el sector servicios como 
aquél que no produce bienes materiales, sino 
que provee a la población de servicios nece-
sarios para satisfacer sus necesidades. Este 
sector cubre una amplia gama de activida-
des, no solo en relación con servicios de bajo 
valor añadido y escasa productividad, sino, 
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en especial, a los de alto valor aña-
dido que requieren de profesionales 
expertos y altamente cualificados 
como comercio, transporte, comu-
nicaciones, servicios financieros, 
educación, sanidad o turismo, entre 
otros. Además, la industria tradicio-
nal está sufriendo un proceso por el 
que las empresas ofertan servicios, 
en lugar de productos o como com-
plemento a los mismos. Es lo que se 
denomina servitización y que lleva 
consigo un cambio en su modelo de 
valor. Un ejemplo es la industria del 
transporte que ha reorientado su 
negocio a la provisión de servicios 
de rent a car, leasing etc. 

La preeminencia del sector servicios 
en la economía de un país es clara-
mente proporcional al grado de de-
sarrollo del mismo. Como promedio, 
el sector servicios acapara en torno 
al 50% del empleo de la población 
mundial y es, ahora mismo, el que 
mayores tasas de empleo genera. 
Y la economía española no es una 
excepción. Ya en 2022, en torno al 
76% del empleo en España era en el 
sector servicios. La tendencia, que 
sigue las mismas pautas a nivel eu-
ropeo, muestra que este porcentaje 
crece año a año, mientras que otros 
sectores como la agricultura, la in-
dustria o la construcción, decrecen. 
Podemos, por tanto, concluir que vi-
vimos en una sociedad de servicios.
Sin embargo, cuando nos plantea-
mos cómo aumentar la produc-
tividad de las empresas, o cómo 
generar valor añadido, seguimos 
pensando en términos de la etapa 
industrial. Lo cierto es que las so-
luciones a la productividad de la in-
dustria clásica, basadas en la mejo-
ra del trabajo manual y repetitivo, 
no son aplicables a la nueva socie-
dad de los servicios. Por el contra-
rio, la clave está ahora en encontrar 
la forma de utilizar toda la informa-
ción que somos capaces de producir 
para ofertar los servicios más de-
mandados y mejor valorados por los 
ciudadanos. Y, para ello, debemos 
ser conscientes de que necesitamos 
otro tipo de profesionales y, por tan-
to, otro tipo de formación.

Al igual que en la etapa industrial 
la universidad formaba ingenieros 

con especialidades (industrial, eléctrica, etc.), en la sociedad de los 
servicios la universidad debe dar respuesta a la formación de inge-
nieros de servicios, con especialidades para los distintos sectores 
(sanidad, turismo, consultoría, banca, etc.). Esta idea está teniendo 
un fuerte impacto en países como EE. UU., Canadá, Suiza, Portugal, 
etc., que ya han implantado con éxito programas de grado y de 
máster en lo que IMB denominó SSME (del inglés, Service Science, 
Management and Engineering).

Antes de acuñarse términos como SSME, SD (Service Design) o SM 
(Service Management), las universidades ya impartían conocimien-
tos relacionados con innovación en servicios, aunque en "silos", o 
disciplinas aisladas como informática, economía, marketing, opera-
ciones, ingeniería de sistemas, etc. El reto, según J. Spohrer, quien 
fuera director del Almaden Services Research de IBM y principal 
precursor de la Ciencia de los Servicios, es pasar de una enseñanza 
en silos a una enseñanza transdiciplinar, adaptada a las necesida-
des reales de una economía de servicios. 

El grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios (CGIS) es una 
apuesta pionera de la URJC, cuyo objetivo es la formación integral 
de profesionales de los servicios. El curriculum del grado CGIS es 
el resultado de un proyecto de diseño e implantación de más de 5 
años, llevado a cabo por una universidad pública, en estrecha cola-
boración con tres empresas significativas de servicios: IBM (IT Ser-
vices), EULEN (Facility Services) y Meliá H. I. (Turism Services). El 
proyecto fue revisado y avalado por distintos organismos, como el 
European Research Institute in Service Sciences (ERISS), el Service 
Research and Innovation Institute (SRII), el International Society 
for Service Innovaction Profesionals (ISSIP) y el Almaden Service 
Research Center of IBM. 

El plan de estudios, transdisciplinar, nace de la convergencia de 3 
disciplinas (Figura 1): Ingeniería y Tecnología Informática; Gestión 
y Administración de Empresas; Ciencias Sociales y Humanas. Se 
oferta en dos modalidades, presencial (desde el curso 2014/15) y 
semipresencial (desde el curso 2016/17). Además, la semipresen-
cial se combina con los grados de Administración y Dirección de 
Empresas, Marketing, Turismo y Organización Industrial, dando así 
lugar a 4 dobles titulaciones.

Figura 1: Estructura del Grado Transdiciplinar CGIS
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Como resultados de aprendizaje se incluyen: a) conocimientos teó-
ricos relativos a los tres pilares del grado; b) habilidades prácticas y 
técnicas para desarrollar y gestionar servicios (analizar datos para 
la toma de decisiones e implementar soluciones organizacionales); 
c) y competencias profesionales y personales, como trabajo en 
equipo, pensamiento crítico o resolución de problemas. El sistema 
de evaluación incluye una tipología variada de pruebas según las 
materias, incluyendo preguntas conceptuales, casos de estudio, si-
mulaciones, prácticas y trabajos individuales y grupales.

En las siguientes secciones de este trabajo se exponen los indica-
dores de calidad del grado y las claves de éxito que pueden quizás 
ser extensibles a futuras implantaciones de títulos, tanto de grado 
como de máster.

Indicadores de calidad

Entre los indicios de calidad que avalan la implantación de este gra-
do, se destacan 6:

Nota de acceso al grado: uno de los principales indicadores de cali-
dad viene determinado por la demanda de estudiantes para cursar 
los estudios. Tal como puede verse en la Figura 2, las notas reque-
ridas para matricularse en el grado (conocidas como notas de corte) 
han ido creciendo desde su implantación.

Empleabilidad: otro dato importante es la demanda de los egre-
sados por parte del mercado laboral. Se puede constatar que los 
egresados CGIS tienen una tasa de empleo cercana al 100%. Las 
empresas que los conocen nos demandan alumnos con este perfil, 
tanto para prácticas como para contratos. Una muestra de ello es 
la aceptación que tienen las Jornadas de Prácticas en Empresas 
que cada año cuentan con más empresas destacadas de diferentes 
sectores: E&Y, PWC, Banco Santander, EULEN, Meliá Hotels Interna-
tional, Enterprise Holding, Acciona, entre otras. 

Alto grado de satisfacción de los estudiantes: egresados y 
alumnos mantienen una red de contactos y organizan charlas y ac-
tividades conjuntas. Es muy común que recibamos felicitaciones por 
parte de exalumnos, una vez que se incorporan al mercado, valo-

Figura 2: Evolución de la nota de corte en el Grado CGIS

rando extraordinariamente bien la 
formación que han recibido. Este 
testimonio de un exalumno del 
grado “…Me siento realmente un 
privilegiado de haber cursado la 
carrera …”, así como testimonios 
similares y agradecimientos en 
general son habituales, a través 
de exalumnos, alumnos y perso-
nas que boca a boca conocen el 
perfil de alumnos y se interesan 
por él. Las encuestas realizadas 
a los estudiantes del grado en el 
marco del Plan General de Reco-
gida de Información aprobado en 
el Comité de Calidad de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos avalan 
estos datos. El análisis de los in-
dicadores de calidad respecto de 
la satisfacción global con el grado 
revela que los estudiantes están 
en general muy satisfechos con 
la titulación, otorgando una pun-
tuación 4.0 sobre 5 para la mo-
dalidad presencial y 3.67 sobre 5 
para la modalidad semipresencial. 
Valores similares se obtienen en 
el caso de los egresados quienes 
otorgan una calificación de 4.14 
sobre 5 para modalidad presencial 
y 4.5 sobre 5 para la modalidad 
semipresencial. 

Premios y reconocimientos: 
cabe destacar la concesión de tres 
premios: 

• IBM University Awards, 
2019 por “la apuesta por esta 
titulación… como una formación 
atractiva por su multidisciplina-
riedad y su alto nivel de emplea-
bilidad”.

• ISSIP, 2021 (International So-
ciety of Service Innovation Pro-
fessionals) Service Innovation 
Award.

• Reconocimiento de Meliá H.I. 
en FITUR 2023, por “su apuesta 
por en la formación interdiscipli-
nar y la cercanía a la empresa”.

Estos reconocimientos avalan el in-
terés y potencial de la titulación y 
su conexión con el mundo empre-
sarial, algo de lo que suele adolecer 
el mundo académico en general.
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Mujeres y STEM: un aspecto destacable es la implicación de las mujeres en un grado de corte 
STEM++. Hablamos de STEM ++ para referirnos a disciplinas STEM que integran además conocimien-
to de otras áreas, convirtiéndose así en grados STEM más sociales; en este caso, además de tecno-
logía, los alumnos tienen un alto contenido de materias de organización empresarial y humanidades. 
A este respecto, la Figura 3.a muestra la evolución de matrículas en el grado CGIS por género.

El alto porcentaje de chicas matriculadas, indica que es un tipo de formación atractiva para las muje-
res. Este número aumenta considerablemente en los dobles grados, en los que, tal como se puede 
ver en la Figura 3.b, el número de mujeres matriculadas alcanza y supera en algunos casos al 
número de hombres. Incluso en el doble grado CGIS-Organización Industrial, que podría ser el doble 
grado con un corte más STEM, el número de mujeres representa un 50% de los estudiantes matricula-
dos en el último curso (22/23). No cabe duda de la importancia de lo que estos datos representan para 
una sociedad en la que se trata de incentivar la inclusión de mujeres en profesiones STEM.

Figura 3. (a) Evolución de matrículas en el grado CGIS por género, (b) Porcentaje de matricula-
dos en el curso 22/23 en doble grados con CGIS

Verificación ANECA y Sello ENPHI: en 
todo servicio se distingue el front-end, es de-
cir aquello que el usuario ve del servicio en 
base a su interacción con él, y el back-office, 
o lo que hay detrás del servicio y que hace 
que éste sea posible. A la hora de evaluar la 
calidad de un servicio ninguno de estos dos 
aspectos puede ser dejado de lado.

Un grado es, por supuesto, un servicio. La 
nota de corte, la aceptación de egresados en 
el mercado, o la percepción de las mujeres a 
acerca del grado, permiten valorar la percep-
ción que los distintos usuarios tienen del Gra-
do. Sin embargo, al tratarse de una formación 
universitaria es necesario poder valorar la ca-
lidad académica de la misma. 

El último proceso de verificación realizado por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) fue FA-
VORABLE, con un informe muy positivo. Este 
hecho, junto con la experiencia acumulada en 
el grado con un profesorado y unas prácticas 

docentes consolidadas y el compromiso de la 
URJC en este tipo de enseñanzas, ha hecho 
que la antigua Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales (FCJS), a la que se hallaba adscrito, 
consideró solicitar la evaluación del título en 
el marco del proceso requerido para la con-
cesión del Sello Internacional de Calidad 
para Enseñanzas no Presenciales e Híbri-
das (ENPHI) de la ANECA.  

ENPHI es el primer sello internacional de cali-
dad diseñado y ejecutado en exclusiva por la 
Agencia. Supone un certificado concedido a 
un programa de Grado o Máster que ha sido 
evaluado siguiendo estándares de calidad, 
relevancia, transparencia, reconocimiento y 
movilidad contemplados en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). El sello 
se puede obtener CON o SIN prescripciones 
y en el caso del Grado CGIS, el informe 
provisional indica: Sello concedido (SIN 
prescripciones).  El grado CGIS ha sido eva-
luado principalmente en dos dimensiones:  11) 
diseño y evaluación de los resultados de 
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aprendizaje, evaluando entre otros criterios: 
diseño del programa educativo, profesorado a 
cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
diseño de contenidos y actividades formativas, 
características del sistema de evaluación no 
presencial, resultados obtenidos en exáme-
nes y otros mecanismos de evaluación; 2) y 
soporte institucional al programa edu-
cativo, evaluando aspectos como: estructu-
ra organizativa de la institución, objetivos del 
programa educativo, personal académico y 
de apoyo, medios materiales, equipamientos 
y servicios de apoyo, entre otros. 

Claves de éxito

Existen varios factores que, en la opinión 
de los autores de este trabajo y según la 
experiencia de estos años, hacen de CGIS 
un grado “especial”:

Colaboración Universidad-Empresa

Se trata de un grado de una universidad 
pública con una altísima implicación de las 
empresas del sector. El diseño del currículo 
se hizo ya en colaboración con tres empre-
sas representativas de distintos sectores, 
como son IBM, Meliá H.I. y Grupo EULEN. 
Esta colaboración permitió sin duda obte-
ner un grado muy adaptado a los requeri-
mientos reales que en el momento tiene la 
empresa. Pero, a fin de obtener un currículo 
sólido desde un punto de vista académico, 
tal como ya se ha dicho, éste fue revisado 
por los mayores expertos en servicios a ni-
vel internacional. 

Esta implicación con la empresa se sigue 
manteniendo; desde su puesta en marcha, 
son múltiples las empresas y organizacio-
nes que se han convertido en entidades 
colaboradoras, como BBVA, EY, Enterprise 
Rent a Car, Acciona, Bosh, Leyton, IFMA o 
RENFE. Todas ellas contratan egresados y 
estudiantes en prácticas y participan regu-
larmente en las actividades y seminarios 
que se organizan en el contexto del grado.  

Transdisciplinariedad 

Por la experiencia de empleabilidad de los 
egresados y la relación que a día de hoy 
mantenemos con la industria del sector 
servicios, este es sin duda uno de los pun-
tos fuertes del grado y el que le da un ca-
rácter distintivo. 

Parece claro que un profesional de servi-
cios debe tener conocimientos del ámbito 
de empresa, y más específicamente de em-
presas de servicios. Además, deberá tener 
una sólida formación en tecnologías de la 
información, no sólo porque cada vez son 
más los servicios digitales que se ofertan, 
sino también porque la transformación di-
gital ha hecho que cualquier negocio debe 
estar soportado ya por tecnología. Pero, 
además de ello, no es ya discutible la im-
portancia de los factores humanos en la 
formación de universitaria, y mucho más 
cuando hablamos de servicios donde la ex-
periencia del usuario es el factor clave de 
éxito. A todo ello se une el impacto de la 
Inteligencia Artificial, por lo que los profe-
sionales que van a sobrevivir serán aque-
llos que aporten un valor añadido al de las 
máquinas; y ésta es sin duda la parte hu-
mana y social del profesional.

Tradicionalmente, este tipo de formación 
multidisciplinar se recibía separando los 
conocimientos por disciplinas. Así, por 
ejemplo, un graduado en ingeniería infor-
mática podía cursar un máster de admi-
nistración de empresas para complemen-
tar su formación.  Este tipo de formación 
tiene limitaciones, ya que la integración de 
los conceptos de uno y otro ámbito ha de 
hacerlos el estudiante a posteriori, con la 
experiencia. La formación transdisciplinar 
va un paso más allá, integrando concep-
tos que proceden de distintas disciplinas 
(Ingeniería Informática, Empresa y Huma-
nidades) para crear una nueva disciplina 
(Ingeniería de Servicios).

Un perfil que aúna conocimientos de em-
presa, tecnología y humanidades es sin 
duda uno de los perfiles que mejor se po-
sicionará en el mercado del siglo XXI. Más 
aún si esta formación se realiza de una 
manera, integrada y holística, dando así 
lugar a perfiles transdisciplinares, en con-
traposición a la formación multidisciplinar 
que se venía realizando hasta ahora.

Queremos también resaltar que tenemos 
la hipótesis (y estamos trabajando para 
verificarla) de que este es uno de los mo-
tivos principales por los que CGIS es un 
grado STEM con una alta participación de 
mujeres. Un grado de estas característi-
cas acerca la ingeniería a sus aplicaciones 
sociales. Dado que las mujeres tradicio-
nalmente han sido mayoritarias en grados 
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de ciencias humanas y sociales, pensamos 
que un grado STEM, con corte social, es 
sin duda más atractivo para nosotras. No 
parece casual el hecho de que en el equipo 
que diseñó el grado había ya un número 
mayoritario de mujeres, tanto del ámbito 
académico, como del empresarial. 

Soporte aula virtual y metodologías 
docentes activas

El soporte de aula virtual es muy importan-
te para el buen funcionamiento del grado, 
especialmente en su modalidad semi-pre-
sencial. En este sentido, hay que destacar 
la amplia experiencia de la URJC en impar-
tición de grados semi-presenciales, ya que 
fue una de las primeras universidades públi-
cas en apostar por este tipo de formación. 
CGIS no sólo es pionero en su apuesta 
por una disciplina emergente y su carácter 
transdisciplinar, sino también en cuanto a la 
aplicación de nuevas metodologías do-
centes especialmente dirigidas a la mo-
dalidad semipresencial. Es por ello que el 
Centro de Innovación en Educación Digi-
tal y URJC Online que gestionan las titula-
ciones a distancia, han escogido el Grado 
CGIS como la titulación donde probar 
innovaciones y mejoras docentes an-
tes de extender su aplicación al resto de 
titulaciones; por ejemplo, el proyecto pi-
loto (curso 2017/18) de reconocimien-
to biométrico SMOWL para asegurar la 
identidad de los estudiantes en la realiza-
ción de actividades a distancia.

Actividades extracurriculares

Además del currículo académico, en el 
marco del grado CGIS, se realizan múlti-
ples actividades que enriquecen la forma-
ción profesional y personal de los alumnos: 

• Charlas de expertos internacionales; se-
minarios y charlas periódicas de empre-
sas: IBM, EULEN, MELIA, etc. Además de 
charlas y mesas redondas de egresados.

• Actividades fuera de aula: Seminarios de 
Design Thinking en IBM, visitas al centro 
cloud de Red.es, BBVA innovación, Servi-
cio integral de mantenimiento de edificio 
de Vodafone, a un hotel Meliá pasando 
por todos sus departamentos (restau-
ración, camareras de planta, recepción, 
customer experience), etc.

Conclusiones

En este artículo se presenta la experiencia 
de la URJC en la implantación de un grado 
STEM transdisciplinar, el grado en Ciencia, 
Gestión e Ingeniería de Servicios (CGIS). 
Recientemente, el grado CGIS ha sido me-
recedor del Sello Internacional de Cali-
dad para Enseñanzas no Presenciales 
e Híbridas (ENPHI) de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA). Además, ha sido objeto de 
distintos premios.

En el artículo se destacan las característi-
cas que le han hecho merecedor de estas 
distinciones. Gran parte se debe, por su-
puesto, al elenco de profesores, con am-
plia experiencia en metodologías activas, 
lo que facilita un aprendizaje dinámico y 
efectivo; la dedicación y competencia de 
los profesores son fundamentales para la 
calidad del programa. Junto al equipo do-
cente, el equipo de soporte online de la 
URJC garantiza que los estudiantes reci-
ban asistencia técnica y académica conti-
nua, contribuyendo significativamente a la 
calidad de la educación no presencial. 

También es destacable el desarrollo de 
múltiples actividades extracurriculares y 
fuera del aula; seminarios, talleres, confe-
rencias, visitas a empresas, en colabora-
ción con las organizaciones e instituciones 
vinculadas al grado.

Pero, sin duda, son dos las características 
que principalmente aportan un valor distin-
tivo al grado: por una parte, la formación 
transdisciplinar que combina conocimien-
tos de empresa, tecnología y humanidades, 
ofreciendo una formación integral que pre-
para a los estudiantes para abordar los re-
tos complejos de la sociedad moderna; y, por 
otra, la colaboración universidad-empresa, 
facilitando prácticas profesionales y proyec-
tos conjuntos que permiten a los estudiantes 
adquirir experiencia práctica y desarrollar 
habilidades relevantes para el mercado labo-
ral. Ambas características no solo hacen de 
CGIS una opción educativa innovadora y de 
alta calidad, sino que también aseguran que 
los graduados estén bien preparados para las 
demandas del mundo profesional actual.

Animamos a que más universidades se 
embarquen en la aventura de implantar 
grados de características similares.
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Gestión del cambio en la educación 
superior sobre el sector empresarial 
de tecnologías energéticas 

Resumen

Los acelerados cambios tecnológicos en el 
aprovechamiento de las fuentes renovables 
de energía y en la movilidad eléctrica, junto a 
la apuesta del teletrabajo en beneficio de un 
mundo sostenible, promueve a la demanda de 
una mejora en la educación superior. Ésta tie-
ne como fin llevar a cabo una instrucción teó-
rico-práctica efectiva en las instituciones de 
educación superior, alineada a la adquisición 
de nuevas habilidades por los egresados, que 
les hagan estar preparados y actualizados en 
un contexto empresarial globalizado y soste-

nible. La evaluación de la efectividad de los 
resultados obtenidos por cada institución de 
educación superior debe lograrse siguiendo 
normas de aseguramiento de la calidad. Para 
que la educación universitaria asimile de for-
ma efectiva el incremento de productos nue-
vos y, consecuentemente, del ofrecimiento de 
nuevos servicios a distancia en la industria de 
tecnología energética en beneficio de la hu-
manidad, debe apoyarse en resultados con-
solidados de investigaciones científicas, que 
establezcan el fundamento de las tecnologías 
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base, por un lado, y por otro, la adquisición 
por parte de los egresados de nuevas compe-
tencias que van más allá de la tarea laboral 
en sí. Para atender estas nuevas necesidades 
del sector empresarial tecnológico energético 
y de la sociedad en general, la formación im-
partida en este ámbito tiene que seguir pau-
tas a favor de la mejora continua, en cuanto a 
la actualización de los contenidos de los pro-
gramas formativos universitarios en tecnolo-
gía energética, que faciliten la adquisición de 
competencias técnicas y transversales.

Palabras clave: Educación Superior, gestión 
del cambio, mejora continua, ciencia, compe-
tencias transversales

Abstract 

The accelerated technological changes in the 
use of renewable energy sources and elec-
tric mobility, together with the commitment 
to teleworking for the benefit of a sustainable 
world, promotes the demand for an improve-
ment in higher education. The aim is to provi-
de effective theoretical and practical instruc-
tion in higher education institutions, aligned 
with the acquisition of new skills by gradua-
tes, preparing and updating them for a globa-
lized and sustainable business context. The 
evaluation of the effectiveness of the results 
obtained by each higher education institution 
must be achieved following quality assuran-
ce standards. In order for university educa-
tion to effectively assimilate the increase in 
new products and, consequently, the offer of 
new remote services in the energy techno-
logy industry for the benefit of mankind, it 
must be based on the consolidated results of 
scientific research, which establish the basis 
of the basic technologies on the one hand, 
and on the other, the acquisition by gradua-
tes of new competences that go beyond the 
work task itself. In order to meet these new 
needs of the energy technology business sec-
tor and society in general, the training provi-
ded in this field must follow guidelines in fa-
vour of continuous improvement, in terms of 
updating the contents of university training 
programmes in energy technology, which fa-
cilitate the acquisition of technical and trans-
versal competences.

Keywords: Higher education, change mana-
gement, continuous improvement, science, 
researchers, transversal skills 

Introducción

La sociedad es energéticamente dependiente 
de los combustibles fósiles. Los gases de su 
combustión provocan la contaminación me-
dio ambiental y los cambios climáticos. Los 
mayores consumos están en el transporte, la 
climatización y la refrigeración (Vázquez, et 
al., 2018). El desarrollo de las tecnologías de 
la electrónica de potencia, el litio, los módu-
los Fotovoltaico, en la producción de biomasa, 
energía eólica y minihidráulicas han promovi-
do a gran escala la disponibilidad de potencia 
eléctrica, tanto en corriente continua como 
en alterna trifásica y monofásica (Zambra-
no-Prada, 2022).

Todo ello en un momento en el que el apren-
dizaje a lo largo de la vida nunca ha tenido 
más importancia que en la actualidad, dado 
que es fundamental para la agenda para el 
desarrollo de las Naciones Unidas y consti-
tuye un importante objetivo de la labor de la 
UNESCO, tal como se expresa en la Agenda 
de Educación 2030.

Asimismo, en el actual contexto empresarial, 
en el que la emergencia climática urge a las 
empresas a cambiar su propósito hacía una 
economía no lineal e inclusiva que tenga en 
cuenta lo social y lo ambiental, provoca la ne-
cesidad de la adquisición por los egresados de 
nuevas competencias transversales, como las 
relacionadas con el teletrabajo, como com-
plemento a una formación técnica robusta y 
actualizada en las últimas novedades en tec-
nología energética. 

El perfil profesional en Tecnología 
Energética adaptado a las nuevas ne-
cesidades de la industria

El perfil profesional del Ingeniero de Montes 
incluye una serie de capacidades y conoci-
mientos, relacionados con la tecnología eléc-
trica y de las energías renovables, en un con-
texto formativo en el que se requiere tener 
muy presente el aprendizaje a lo largo de la 
vida, definido por el Consejo Europeo de Lis-
boa (2000) como una serie de competencias 
relacionadas, como, por ejemplo, la capaci-
tación de tecnologías de la información, idio-
mas extranjeros, cultura tecnológica, espíri-
tu empresarial y competencias sociales. Todo 
ello con el objetivo de facilitar al estudianta-
do poder seguir desarrollando otros proce-
sos de aprendizaje, y lograr así los objetivos 
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del aprendizaje permanente y ser capaz de 
afrontar con éxito los retos de la sociedad 
del conocimiento (Comisión Europea 2000a: 
Comisión Europea 2000b). 

En el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
en cualquier momento del ciclo vital de una 
persona se definen tres tipos de aprendizaje: 

• Formal:  resulta de una educación instituciona-
lizada, intencionada y planificada por organis-
mos públicos y privados acreditados que, en 
su conjunto, forman parte del sistema educa-
tivo del país;

• No formal: resulta también de un proceso ins-
titucionalizado, intencionado y planificado por 
cualesquiera de las personas proveedoras de 
educación. Representa una formación alter-
nativa o complementaria a la adquirida en el 
marco del sistema formal. Atiende a todos los 
grupos de edad y se imparte, por lo general, 
bajo la forma de cursos de corta duración se-
minarios o talleres; 

• Informal: es el aprendizaje no institucionalizado, 
no programado ni adquirido intencionalmente, 
aunque sí puede estar orientado. Se refiere a la 
experiencia lograda en la vida diaria, en el cír-
culo familiar, en el trabajo o en el entorno local.

Este aprendizaje a lo largo de la vida ayudó a 
las profesionales a afrontar algunos restos de-
rivados de la pandemia provocada por el CO-
VID-19. Esta crisis obligó a muchas empresas 
a que sus empleados pasaran del trabajo pre-
sencial en la oficina al teletrabajo desde casa, 
utilizando las redes de telecomunicación para 
cumplir con tareas laborales asignadas, que 
procuraron mantener después, al observar, 
como ventaja, el ahorro energético (Almona-
cid, 2020). Pero en muchos casos no fue posi-
ble conservar esta modalidad de trabajo, al de-
tectar cuadros de depresión y/o ansiedad de los 
empleados, por sentirse aislados y/o no saber 
gestionar el tiempo y/o los recursos tecnológi-
cos, afectando a la salud mental y productivi-
dad de los empleados y la confidencialidad de 
la compañía (Moreira Macías y Vera Velásquez, 
2023; Quiroga et al., 2023). 

Por ello, es clave que los egresados, además, 
de contar con competencias técnicas, también, 
dispongan de otras con las que puedan preve-
nir, identificar y resolver en el menor tiempo 
posible estas situaciones que perjudican al em-
pleado y a la empresa. 

Metodología

La técnica empleada para el desarrollo de este 
trabajo ha sido la técnica de investigación 
documental, completada con una consulta a 
través de entrevistas a egresados y tutores 
de prácticas, para identificar las nuevas ne-
cesidades del sector empresarial tecnológico 
energético y de la sociedad en general.

Como fuente principal se ha utilizado el lista-
do de las principales competencias que deben 
adquirir los egresados en los formativos uni-
versitarios del nivel 6 y 7 de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación en 
el ámbito de la tecnología energética, toman-
do como base los de universidades españolas.
El análisis de este listado ha sido completado 
con una revisión bibliográfica de documenta-
ción sobre el perfil profesional de Tecnología 
Energética y las nuevas competencias, que 
han incrementado su relevancia en los úl-
timos años y que son muy demandadas en 
el sector empresarial en el momento actual, 
junto a una consulta a egresados y tutores de 
prácticas sobre su experiencia al respecto.

Los objetivos que se establecen en este artí-
culo son:

1. Identificar cómo se integra la formación 
de Tecnología Energética en el perfil pro-
fesional de Ingenieros de Montes.

2. Determinar qué aspectos formativos tie-
nen que implementarse para cumplir las 
directrices que establece dicho perfil del 
profesional.

3. Identificar las nuevas competencias 
transversales que requiere un Ingeniero 
de Montes y proponer ejemplos que ayu-
den a la integración en su formación.

Resultados

Para que los nuevos egresados sean capaces 
de asimilar tales tecnologías, así como la co-
nexión y desconexión portátil a la red eléctri-
ca española, se considera el perfil Profesional 
del Ingeniero de Montes establecido en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros (E.T.S. 
I.) de Montes, Forestal y del Medio Natural 
de la Universidad Politécnica de Madrid. En la 
actualidad, el perfil profesional del Ingeniero 
de Montes, tal como lo describe el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Montes en su página 
web, establece una serie de capacidades y 
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conocimientos, relacionados con la tecnolo-
gía eléctrica y de las energías renovables.

• Capacidad para diseñar, dirigir, elabo-
rar, implementar e interpretar proyectos y 
planes de actuación integrales en el medio 
natural. Para proyectar, dirigir y gestionar in-
dustrias e instalaciones forestales de primera 
y sucesivas transformaciones. Para aplicar y 
definir criterios e indicadores en el campo de 
la auditoría ambiental. Para el desarrollo de 
técnicas y proyectos en el campo de las ener-
gías renovables.

• Conocimientos de hidráulica, cons-
trucción, electrificación, caminos forestales, 
maquinaria y mecanización necesarios tan-
to para la gestión de los sistemas forestales 
como para su conservación.

Además, en la relación descrita previamen-
te se incluye, entre otras, las siguientes: en 
Electrotecnia 1) Instalaciones eléctricas, 2) 
Redacción, dirección, ejecución y control de:  
Proyectos de electrificación rural y Proyectos 
de industrias e instalaciones forestales, así 
como: en Energías renovables: Redacción, di-
rección, ejecución y control de: Proyectos de 
aprovechamiento energético de la biomasa, 
Proyectos de aprovechamiento de corrientes 
aéreas y otras fuentes de energía, Proyectos 
de transformación energética (valorización): 
gasificación, pirolisis, combustión, etc.

En cuanto a los grados, en las órdenes mi-
nisteriales (BOE, 2009) que regulan los re-
quisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de las profesiones de Ingeniero Téc-
nico Forestal y de Ingeniero de Montes, res-
pectivamente se declaran como capacidades 
y competencias relacionadas con la tecnolo-
gía eléctrica a las siguientes:

Para el Ingeniero Técnico Forestal: Conoci-
mientos de hidráulica, construcción, electri-
ficación, caminos forestales, maquinaria y 
mecanización necesarios tanto para la ges-
tión de los sistemas forestales como para su 
conservación. 

Para el Ingeniero de Montes: Capacidad para 
proyectar, dirigir y gestionar industrias e ins-
talaciones forestales de primera y sucesivas 
transformaciones, Capacidad para aplicar y 
definir criterios e indicadores en el campo de 

la auditoría ambiental, Capacidad para el de-
sarrollo de técnicas y proyectos en el campo 
de las energías renovables.

Los planes de estudios que habiliten para el 
ejercicio profesional correspondiente deben 
incluir módulos que permitan adquirir las si-
guientes competencias relacionadas con la 
tecnología eléctrica:

Para el Ingeniero Técnico Forestal: Compren-
sión y dominio de los conceptos básicos sobre 
las leyes generales de la mecánica, termodi-
námica, campos, y ondas y electromagnetis-
mo y su aplicación para la resolución de pro-
blemas propios de la ingeniería, Electrotecnia 
y electrificación forestales, Conocimientos 
para el cálculo y diseño de instalaciones de 
carpintería, secado, descortezado y tritura-
ción de la madera (Intensificación de Indus-
trias Forestales).

Para el Ingeniero de Montes: Capacidad para 
la redacción, dirección y ejecución de pro-
yectos de industrias de desenrollo, aserrío y 
mueble y para el aprovechamiento de ener-
gías renovables, Capacidad para la redac-
ción, dirección y ejecución de proyectos de 
industrias de celulosa y papel, industrias de 
tableros de fibras, partículas y contrachapa-
do e industrias de destilación de la madera, 
Conocimientos y capacidad para proyectar 
y dimensionar instalaciones de industrias y 
productos forestales, Energías renovables en 
el medio Forestal y Natural.

Una vez analizadas las principales compe-
tencias que deben adquirir los egresados en 
los formativos universitarios del nivel 6 y 7 
de la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación en el ámbito de la tecnología 
energética, se observa que en la mayoría se 
echan en falta competencias específicas, que 
permitan a los egresados desarrollar satis-
factoriamente sus tareas telemáticamente, 
en términos emocionales y de productividad.
No obstante, el interés de los estudiantes 
por matricularse en los programas de for-
mativos, que ofrece la Unidad Docente de 
Electrotecnia de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes, Forestal y del Me-
dio Natural promueve la constante mejora 
de estos, como la aplicación de las buenas 
prácticas recogidas en la Tabla 1, que tienen 
como fin promover el aprendizaje a lo largo 
de la vida.
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Tabla 1. Buenas prácticas para promover el aprendizaje a lo largo de la vida
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Asimismo, en este artículo se propone un traba-
jo extra y voluntario para las universidades, 
como el iniciado por profesores de la E.T.S.I. 
Montes, Forestal y del Medio Natural, que per-
mita incorporar en los programas formativos 
del ámbito de tecnología energética contenidos 
y actividades formativas relacionados con las 
competencias que se requieren en el teletraba-
jo, que aseguren que éstas son desarrolladas 
por todos sus estudiantes. Así como sistemas 
de evaluación que faciliten al profesorado com-
probar que todos los egresados las adquieren. 
Estableciendo los siguientes compartimientos 
como clave para desarrollar habilidades de tra-
bajo en la modalidad virtual: Planificar y or-
ganizar tareas, tiempos y descansos; Deter-
minar el espacio del trabajo y garantizar los 
medios adecuados; Mejorar los conocimien-
tos transversales; Potenciar la autonomía y la 
motivación y Coordinar trabajos con terceros 
y garantizar resultados, se identifican las si-
guientes competencias como necesarias en 
un contexto laboral a distancia: Competencias 
digitales: alfabetización digital, información y 
datos; seguridad; Competencias organizativas: 
autodisciplina, autonomía, motivación y orien-
tación a resultados; Competencias de relación: 
comunicación y colaboración; Competencias 
de gestión: creatividad y pensamiento crítico; 
resolución de problemas; gestión personal y 
del entorno; trabajo en equipo; adaptación y 
aprendizaje (Millet, et al, 2023; Benites y Ruiz, 
2022; Fernández y Álvarez-González, 2021)

Para este trabajo extra de incorporación de 
nuevas competencias transversales, se propo-
ne la utilización del modelo de comprobación 
de logros establecido en acreditaciones inter-
nacionales, como, por ejemplo, los sellos in-
ternacionales de calidad, que se gestionan en 
ANECA, que se han creado por asociaciones 
de diferentes países para diversas disciplinas. 
Estos sellos tienen el objetivo de aportar un 
reconocimiento internacional a aquellos pro-
gramas que cumplen unos requisitos extras, 
que les aportan un valor distintivo frente a 
otros programas de su ámbito impartidos en 
su propio país, en un contexto en el que las de-
mandas de la sociedad global en la enseñanza 
superior exigen adaptarse a procesos de ca-
lidad. Esto constituye un reto para el cambio 
hacia un mundo sostenible (Bonilla-Calero y 
Serrano-García, 2022; Bonilla-Calero; Mora-
les-González y Serrano-García, 2021; Rengi-
fo-Millán, 2017).

En concreto, en la E.T.S.I. Montes, Forestal y 
del Medio Natural, el título de  Máster Univer-

sitario en Ingeniería de Montes ha obtenido 
uno de estos sellos, el Sello EURACE de Inge-
niería, concedido por European Network for 
the Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE) a las instituciones de educación su-
perior respecto a programas formativos, que 
cumplen una serie de estándares definidos de 
acuerdo con los principios de calidad, rele-
vancia, transparencia, reconocimiento y mo-
vilidad contemplados en el Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

European Network for the Accreditation of En-
gineering Education (ENAEE) se fundó en fe-
brero de 2006 y se implantó en el 2007, con 
los siguientes objetivos: 1) Crear confianza en 
los sistemas de acreditación de los programas 
de ingeniería en Europa, estableciendo unos 
objetivos de calidad comunes para los progra-
mas de ingeniería acreditados; 2) Desarrollar 
acuerdos voluntarios sobre la acreditación de 
los programas educativos de ingeniería y re-
conocer las cualificaciones de ingeniería; 3) 
Elaborar normas para los requisitos de com-
petencia de los ingenieros/as graduados/as en 
Europa; 4) Facilitar el intercambio de infor-
mación, que abarque todas las disciplinas de 
ingeniería y perfiles, cuyo reconocimiento in-
ternacional promueva la movilidad académica 
y profesional de forma sencilla y 5) Dar valor 
internacional y el reconocimiento de la cua-
lificación de ingeniería mediante la concesión 
de un sello a los programas, que cumplan una 
serie de estándares establecidos por acadé-
micos/as y profesionales de diferentes países.

Entre estos estándares se exige el cumpli-
miento por los egresados de los títulos eva-
luados de los siguientes bloques de resulta-
dos de aprendizaje específicos en ingeniería, 
por un lado, “Conocimiento y Comprensión”; 
“Análisis de Ingeniería”; “Diseño en Ingenie-
ría”; “Investigación” y “Práctica de la Ingenie-
ría”, y, por otro lado, relacionados con compe-
tencias transversales, como “Elaboración de 
Juicios”; “Comunicación y Trabajo en Equipo” 
y “Formación continua”. En el bloque de “Co-
municación y Trabajo en Equipo” se hace alu-
sión al uso de herramientas de comunicación 
virtuales y a la destreza de operar de forma 
efectiva en contextos nacionales e interna-
cionales como miembro o líder de un equipo 
compuesto por miembros de distintas disci-
plinas y niveles; y en el bloque “Formación 
continua”, se estable, como requisito, que los 
egresados de los programas evaluados con 
sello deben contar con destrezas que les per-
mitan formarse permanente.
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Conclusiones

La experiencia y la diversidad de los programas 
que ofrece la Unidad Docente de Electrotecnia de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon-
tes, Forestal y del Medio Natural, junto a la nece-
sidad de ofrecer un perfil de egresado ajustado a 
los nuevos requerimientos del sector tecnológico 
industrial, promueve a la mejora e incorporación 
de nuevas competencias en el mismo. 

Las conclusiones, obtenidas hasta el momento, 
sobre la adquisición de competencias transversa-
les relacionadas con el aprendizaje a lo largo de 
la vida y con el teletrabajo han sido conseguidas 
en una fase inicial de un proyecto, que será con-
tinuada por otra etapa en la que se llevará a cabo 
una reflexión interna sobre el impacto de la adqui-
sición de estas competencias por los egresados 
en el sector empresarial. Esta reflexión permitirá 
medir el cumpliendo con el perfil demando e iden-
tificar fortalezas o oportunidades de mejora en la 
que sea necesaria la modificación de los conteni-
dos y/o de las actividades formativas y/o de los 
sistemas de evaluación, que se están integrando 
en los planes de estudios, para garantizar la ad-
quisición de estas competencias transversales por 
todos los egresados. 
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Resumen

La enseñanza de la comunicación médico-pacien-
te oncológica para médicos internos residentes 
(MIR) es esencial en la atención integral del pa-
ciente con cáncer. Este proceso no solo implica la 
transmisión de información médica, sino también 
el establecimiento de una relación terapéutica ba-
sada en la empatía y el respeto. La capacitación en 
habilidades de comunicación influye directamente 
en la calidad de la atención brindada y en la expe-
riencia del paciente durante su tratamiento. Los 
MIR deben ser capaces de abordar las emociones 
complejas asociadas con el diagnóstico y trata-
miento del cáncer, facilitar la toma de decisiones 
compartida, mejorar la adherencia al tratamiento 
y prevenir malentendidos que puedan surgir de 
una comunicación deficiente. Se requiere un en-
foque estructurado y continuo en la enseñanza de 
estas habilidades, con la utilización de métodos 
efectivos de enseñanza y evaluación. Al mejorar 
la comunicación médico-paciente, los MIR pueden 
contribuir significativamente a resultados de tra-
tamiento más positivos y a una experiencia más 
satisfactoria para los pacientes y sus familias du-
rante el curso de la enfermedad oncológica.

Palabras clave: Comunicación médico-paciente 
oncológica, médicos internos residentes (MIR), 
relación terapéutica, adherencia al tratamiento, 
calidad de la atención

Abstract

The teaching of oncological doctor-patient 
communication to resident physicians is es-
sential in the comprehensive care of cancer 
patients. This process involves not only the 
transmission of medical information but also 
the establishment of a therapeutic relations-
hip based on empathy and respect. Training 
in communication skills directly influences 
the quality of care provided and the patient's 
experience during treatment. Resident phy-
sicians must be able to address the complex 
emotions associated with cancer diagnosis 
and treatment, facilitate shared decision-ma-
king, improve treatment adherence, and pre-
vent misunderstandings that may arise from 
poor communication. A structured and on-
going approach to teaching these skills is re-
quired, utilizing effective teaching and assess-
ment methods. By enhancing doctor-patient 
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communication, resident physicians can signi-
ficantly contribute to more positive treatment 
outcomes and a more satisfying experience 
for patients and their families throughout the 
course of oncological illness.

Keywords: Oncology doctor-patient communi-
cation, resident internal physicians, therapeutic 
relationship, adherence to treatment, care quality

La importancia de la comunicación médico-pa-
ciente oncológico para médicos internos resi-
dentes (MIR) radica en el papel fundamental 
de la atención integral del paciente con cán-
cer. La comunicación efectiva en el contexto 
oncológico no sólo implica la transmisión de 
información médica, sino también el estable-
cimiento de una relación terapéutica basada 
en la empatía, el respeto y la comprensión. En 
este sentido, la capacitación en habilidades de 
comunicación se convierte en un componente 
esencial de la formación médica, ya que influ-
ye directamente en la calidad de la atención 
brindada y en la experiencia del paciente du-
rante su tratamiento.

En primer lugar, la comunicación médico-pa-
ciente oncológica es crucial para proporcionar 
un soporte emocional adecuado a los pacientes 
y sus familias. El diagnóstico de cáncer con-
lleva una carga emocional significativa, que 
puede incluir miedo, ansiedad, tristeza y con-
fusión. Los médicos internos residentes deben 
ser capaces de abordar estas emociones de 
manera sensible y compasiva, brindando apo-
yo emocional y promoviendo la esperanza y la 
resiliencia en los pacientes.

Además, una comunicación efectiva facilita la 
toma de decisiones compartida entre el mé-
dico y el paciente. En el contexto oncológico, 
donde las opciones de tratamiento pueden ser 
complejas y los pronósticos inciertos, es fun-
damental que los pacientes comprendan com-
pletamente su situación y participen activa-
mente en la elección del plan de tratamiento 
más adecuado para ellos. Los MIR deben es-
tar capacitados para proporcionar información 
clara y comprensible, responder a las pregun-
tas y preocupaciones del paciente y ayudarlos 
a tomar decisiones informadas que reflejen 
sus valores y preferencias individuales.

Asimismo, la comunicación médico-paciente onco-
lógica contribuye a mejorar la adherencia al tra-
tamiento y los resultados del mismo. Cuando los 
pacientes se sienten escuchados, comprendidos y 
apoyados por sus médicos, están más inclinados a 
seguir las indicaciones médicas, asistir a las citas 

de seguimiento y cumplir con el tratamiento pres-
crito. Esto puede tener un impacto significativo en 
la eficacia del tratamiento y en la calidad de vida 
del paciente durante el curso de la enfermedad.

Por otro lado, una comunicación deficien-
te puede dar lugar a malentendidos, falta de 
confianza e insatisfacción con la atención mé-
dica recibida. Los pacientes que experimen-
tan una comunicación poco clara, insensible o 
deshumanizada pueden sentirse desatendidos 
y desmotivados para participar activamente 
en su cuidado. Por ello, la enseñanza de habi-
lidades de comunicación adecuadas a los MIR 
es esencial para prevenir estos problemas y 
garantizar una atención centrada en el pacien-
te y de alta calidad. 

Podemos destacar los siguientes aspectos de 
capital importancia en la comunicación médi-
co-paciente en oncología y proporcionar una 
guía detallada para enseñar esta habilidad a 
los MIR.

I. Fundamentos de la Comunicación Mé-
dico-Paciente en Oncología

1.1. Definición de comunicación médico-pacien-
te en oncología:

La comunicación médico-paciente en oncología 
se refiere a la interacción entre el médico y el 
paciente diagnosticado con cáncer. Esta comu-
nicación abarca la transmisión de información 
sobre el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y 
cuidados paliativos, así como la expresión de 
emociones, preocupaciones y preferencias del 
paciente. Se basa en principios de empatía, cla-
ridad, honestidad y respeto mutuo.

1.2. Importancia de la comunicación efectiva en 
el contexto oncológico:

La comunicación efectiva en oncología es cru-
cial debido a la naturaleza delicada y emocio-
nal del cáncer. Los pacientes a menudo experi-
mentan miedo, ansiedad, tristeza y confusión, 
y una comunicación compasiva puede aliviar su 
sufrimiento y promover una mejor adherencia al 
tratamiento. Además, una comunicación clara y 
honesta facilita la toma de decisiones informa-
das y la planificación de cuidados adecuados.

1.3. Obstáculos comunes en la comunicación 
médico-paciente en oncología:

Los obstáculos comunes en la comunicación 
médico-paciente en oncología incluyen la falta 
de tiempo durante las consultas, el uso de ter-
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minología médica compleja, la evitación de te-
mas difíciles, la falta de empatía por parte del 
médico y las barreras culturales o lingüísticas. 
Estos obstáculos pueden afectar negativamen-
te la comprensión del paciente, su satisfacción 
con la atención médica y los resultados del tra-
tamiento.

II. Enseñanza de la Comunicación Médi-
co-Paciente a los Médicos Internos Re-
sidentes

2.1. Diseño del currículo de enseñanza:

El currículo de enseñanza debe incluir módulos 
específicos sobre comunicación médico-pacien-
te en oncología, con objetivos de aprendizaje 
claros y actividades prácticas. Se pueden utili-
zar recursos como manuales, videos de simula-
ción y sesiones de entrenamiento con pacientes 
simulados o reales.

2.2. Métodos de enseñanza efectivos:

Los métodos efectivos incluyen el role-playing, 
donde los MIR practican situaciones de comuni-
cación difíciles, estudios de casos que presen-
tan escenarios clínicos realistas, y observación 
con retroalimentación por parte de superviso-
res y colegas.

2.3. Integración de la comunicación médico-pa-
ciente en la formación médica continua:

La enseñanza de la comunicación médico-pacien-
te en oncología debe ser continua a lo largo de la 
formación médica, con oportunidades de apren-
dizaje en todos los niveles de entrenamiento. Los 
MIR deben recibir retroalimentación regular sobre 
sus habilidades de comunicación y participar en 
actividades de desarrollo profesional continuo.

III. Habilidades Específicas en la Comu-
nicación Médico-Paciente Oncológica

3.1. Dar malas noticias:

Los MIR deben aprender estrategias para dar 
malas noticias con empatía, incluyendo la pre-
paración previa, la elección de un entorno ade-
cuado, el uso de un lenguaje claro y compasivo, 
y la disposición a responder preguntas y ofrecer 
apoyo emocional.

3.2. Construcción de una relación terapéutica:

La relación terapéutica se basa en el estable-
cimiento de la confianza entre el médico y el 
paciente. Los MIR deben practicar la escucha 
activa, mostrando interés genuino en las preo-

cupaciones del paciente y demostrando empatía 
y respeto en todo momento.

3.3. Educación del paciente:

Los MIR deben ser capaces de explicar de ma-
nera comprensible los diagnósticos, los diferen-
tes abordajes terapéuticos y las opciones de 
cuidados paliativos a los pacientes y sus fami-
lias. Esto requiere habilidades de comunicación 
claras y la capacidad de adaptarse al nivel de 
comprensión del paciente.

IV. Abordaje de Situaciones Especiales 
en Comunicación Oncológica

4.1. Comunicación con pacientes en fase terminal:

Los MIR deben aprender a manejar el final de la 
vida con sensibilidad y compasión, abordando los 
síntomas físicos y emocionales del paciente y brin-
dando apoyo a la familia en el proceso de duelo.

4.2. Comunicación con pacientes pediátricos y 
sus familias:

La comunicación con pacientes pediátricos re-
quiere una adaptación del lenguaje y tono a la 
edad del niño, así como el apoyo continuo a los 
padres y cuidadores en momentos difíciles.

V. Desafíos Éticos y Legales en la Comu-
nicación Médico-Paciente en Oncología

5.1. Confidencialidad y privacidad del paciente:

Los MIR deben respetar la confidencialidad del 
paciente y proteger su privacidad en todo mo-
mento, siguiendo las leyes y regulaciones de 
protección de datos médicos.

5.2. Consentimiento informado en el contexto 
oncológico:

Es fundamental obtener el consentimiento in-
formado del paciente antes de realizar proce-
dimientos médicos o iniciar tratamientos, expli-
cando los riesgos, beneficios y alternativas de 
manera comprensible.

5.3. Dilemas éticos en la toma de decisiones 
compartida:

Los MIR pueden enfrentarse a dilemas éticos al 
ayudar a los pacientes a tomar decisiones sobre 
el tratamiento, especialmente cuando hay opcio-
nes difíciles o controvertidas. Es importante res-
petar las preferencias del paciente y trabajar en 
colaboración con ellos para encontrar la mejor 
solución posible.
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VI. Evaluación de Competencias en Co-
municación Médico-Paciente

6.1. Instrumentos de evaluación de habilidades 
de comunicación:

Existen diversos instrumentos de evaluación, como 
cuestionarios de autoevaluación, observaciones 
directas y evaluaciones por parte de pacientes y 
compañeros, que pueden utilizarse para evaluar 
las habilidades de comunicación de los MIR.

6.2. Evaluación formativa vs. sumativa:

La evaluación formativa se centra en proporcio-
nar retroalimentación y apoyo para el desarro-
llo continuo de las habilidades de comunicación, 
mientras que la evaluación sumativa evalúa el 
nivel de competencia alcanzado al final de un 
período de formación.

6.3. Retroalimentación efectiva y planificación 
de mejoras:
La retroalimentación debe ser específica, cons-

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN MIR-PACIENTE ONCOLÓGICO 
Comunicación basada en la empatía, el respeto y la comprensión 

OBJETIVOS 
Dar soporte emocional 

Toma de decisiones compartida 

RESULTADOS Mejorar la adherencia y los resultados de los tratamientos. 

¿CÓMO? 

Dedicar el tiempo necesario 

Adaptar el lenguaje al paciente. Lenguaje claro y compasivo 

Preparación previa y elección del entorno 

Escucha activa 

Aclarar dudas 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
Confidencialidad 

Consentimiento informado 

APRENDIZAJE 
Vídeos, sesiones de entrenamientos, role-playing 

Evaluación y retroalimentación  

AUTOCUIDADO Programas de apoyo y manejo del estrés 

 

tructiva y oportuna, y los MIR deben estar 
abiertos a recibir comentarios para identificar 
áreas de mejora y planificar estrategias de de-
sarrollo profesional.

VII. Importancia del Autocuidado para 
los Profesionales de la Salud

7.1. Estrategias de afrontamiento para el ma-
nejo del estrés:

Los MIR deben desarrollar estrategias de au-
tocuidado para hacer frente al estrés y pre-
venir el agotamiento, como el ejercicio regu-
lar, la meditación, el tiempo de descanso y el 
apoyo social.

7.2. Apoyo institucional y recursos para el au-
tocuidado:

Las instituciones médicas deben proporcionar 
programas de apoyo y recursos para el auto-
cuidado de los profesionales de la salud, inclu-
yendo servicios de asesoramiento, grupos de 
apoyo y actividades recreativas.
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7.3. Reflexión sobre la experiencia clínica y 
el impacto emocional:

Es importante que los MIR reflexionen sobre sus 
experiencias clínicas y reconozcan el impacto emo-
cional que puede tener la práctica médica en su 
bienestar personal. La autoconciencia y la autorre-
flexión son fundamentales para mantener la salud 
mental y el equilibrio emocional.

VIII. Caso Clínico: Aplicación de las Habili-
dades de Comunicación en Oncología

8.1. Presentación del caso:

Se presenta un caso clínico que ilustra los de-
safíos de la comunicación médico-paciente en 
oncología, incluyendo el diagnóstico de cáncer, 
la discusión de opciones de tratamiento y el 
apoyo emocional al paciente y su familia.

8.2. Análisis de la comunicación médico-pa-
ciente en el caso clínico:

Se analiza la comunicación entre el médico y 
el paciente en el caso clínico, identificando as-
pectos positivos y áreas de mejora en la inte-
racción, como la empatía, la claridad en la in-
formación proporcionada y la sensibilidad a las 
necesidades emocionales del paciente.

8.3. Lecciones aprendidas y recomendaciones 
para una comunicación más efectiva:

Se extraen lecciones aprendidas del caso clínico 
y se ofrecen recomendaciones para mejorar la 
comunicación médico-paciente en situaciones 
similares en el futuro, destacando la importan-
cia de la empatía, la honestidad y el trabajo en 
equipo interdisciplinario.

Conclusiones

La enseñanza de la comunicación médico-pa-
ciente oncológico para médicos internos resi-
dentes es esencial para garantizar una aten-
ción integral y centrada en el paciente en el 
contexto del cáncer. Al capacitar a los MIR en 
habilidades de comunicación efectivas, pode-
mos mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes, promover la toma de decisiones informa-
das y fortalecer la relación médico-paciente, 
contribuyendo así a resultados de tratamiento 
más positivos y a una experiencia más satis-
factoria para todos los involucrados.
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Resumen

El doctorado es la máxima cualificación univer-
sitaria que otorgan las universidades, corres-
pondiendo a un MECES 4 en el contexto de la 
ordenación de las enseñanzas universitarias es-
pañolas y europeas. Al igual que el conjunto de 
los títulos universitarios su gestión debe regirse 
por principios de calidad y de liderazgo que ase-
guren la verdadera formación como investiga-
dores de sus egresados. Esto, que siempre ha 
sido la esencia de los programas de doctorado, 
ha ido evolucionando normativamente con las 
consiguientes implicaciones prácticas que ello 
supone, y también el cambio de ciertos para-
digmas asociados a esta etapa formativa uni-
versitaria. El artículo presenta brevemente la 
situación actual y plantea ideas y reflexiones 
partiendo de la situación concreta en España.

Palabras clave: Doctorado, formación de 
investigadores, gestión, calidad, liderazgo

Abstract

The doctorate is the highest university 
qualification granted by universities, co-
rresponding to a MECES 4 in the context of 
the organization of Spanish and European 
university education. Like all university de-
grees, its management must be governed 
by principles of quality and leadership that 
ensure the true training of its graduates as 
researchers. This, which has always been 
the essence of doctoral programs, has been 
evolving normatively with the consequent 
practical implications that this entails, and 
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also the change of certain paradigms asso-
ciated with this university training stage. The 
article briefly presents the current situation 
and raises ideas and reflections based on the 
specific situation in Spain.

Keywords: Doctorate, researchers education, 
management, quality, leadership

Antecedentes y marco actual

La publicación del Real Decreto 1393/2007 en 
España sobre la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales supuso un hito importan-
te y una alineación con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Pero no es hasta el 
año 2011 cuando se regulan las enseñanzas ofi-
ciales de doctorado a través de la publicación y 
entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, con 
modificación posterior en junio de 2016. En él se 
describe la organización de la formación doctoral, 
los requisitos de acceso y criterios de admisión, 
dirección y tutorización de tesis, las competen-
cias que debe adquirir el doctorando, la supervi-
sión y seguimiento de los estudiantes, modalidad 
de tesis doctorales, y aspectos relacionados con 
la evaluación y defensa de la tesis doctoral. Así 
mismo, se indica como se lleva a cabo el reco-
nocimiento oficial de estos títulos y su registro 
en el RUCT (Registro de Universidades, Centros 
y Títulos) a través de la verificación, seguimien-
to y acreditación de estos. Se aprueba también 
que las universidades puedan crear Escuelas de 
Doctorado donde se adscriban los programas de 
doctorado que se ofertan oficialmente. En la me-
moria para la verificación de los programas de 
doctorado se exige que exista un órgano, unidad 
o persona responsable del sistema de garantía 
de calidad responsable de la revisión, mejora y 
análisis de los resultados del programa, además 
de una comisión académica que planifique, orga-
nice y gestione el programa.

Posteriormente, el Real Decreto 822/2021 es 
más específico sobre la organización de las en-
señanzas universitarias y del procedimiento de 
aseguramiento de la calidad. El capítulo V de 
dicho Real Decreto aborda la organización bási-
ca de las enseñanzas universitarias oficiales de 
Doctorado, actualizando algunos aspectos del 
Real Decreto 99/2011. Es específicamente en el 
capítulo VII donde se establecen los procedi-
mientos de aseguramiento de la calidad de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

Recientemente, el Real Decreto 576/2023, de 
4 de julio, introduce modificaciones al Real 
Decreto 99/2011 para adaptarlo a la Ley Or-

gánica 2/2023 de 22 de marzo. Inspira este 
nuevo planteamiento el reforzamiento de la 
internacionalización, la interdisciplinariedad, 
la conexión con las necesidades sociales y con 
el entorno local y global, así como la apuesta 
por la Ciencia abierta y la Ciencia ciudadana. 
Regula, además, de manera expresa las Men-
ciones Internacional e Industrial de los títulos 
de doctorado.

Los objetivos finalmente establecidos en la 
legislación vigente reseñada son: (i) la ad-
quisición de las competencias y las habili-
dades concernientes con la investigación 
de calidad; (ii) el establecimiento de una 
estructura académica que haga posible la 
consecución de esta finalidad en un tiem-
po establecido (máximo de cuatro años a 
tiempo completo); (iii) aportar la formación 
investigadora a los doctorandos y doctoran-
das junto con actividades formativas tanto 
trasversales e interdisciplinares como espe-
cífica del ámbito de cada programa; y (iv) 
posibilitar a las universidades para crear Es-
cuelas de Doctorado, donde se adscriban los 
diferentes programas de doctorado y sirvan 
de soporte de su verificación, permitiendo 
la consecución de estos objetivos y así ha-
bilitar oficialmente el reconocimiento de los 
títulos de Doctora o Doctor.

Liderazgo y gestión

Examinado el marco general que debe ca-
racterizar a los programas de doctorado 
para tener un reconocimiento oficial y un 
funcionamiento eficiente, hay que reconocer 
que los pilares básicos son el liderazgo y la 
gestión de la calidad aplicada para un éxito 
sostenible. Son también, coherentemente, 
los pilares de normas internacionales para 
la certificación de organizaciones, como de 
forma muy concreta la norma ISO 9001. El 
liderazgo es compartido de forma jerarqui-
zada entre las Escuelas de Doctorado (a tra-
vés de su Dirección y el Comité de Direc-
ción) y los programas de doctorado (a través 
de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, y los propios tutores y directores 
de tesis doctorales). La gestión de la calidad 
es aplicada a través del Sistema de Garantía 
Interno de la Calidad (SGIC), generalmente 
asociado a la Escuela de Doctorado, pero es-
tablecido en cada programa de doctorado a 
través de una Comisión de Calidad específi-
ca. Su organización eficiente pasa por dispo-
ner de un Manual de la Calidad y un Manual 
de Procedimientos, Indicadores y Evidencias 
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El protagonista es el doctorando, que cons-
tituye la entrada que motiva el proceso 
para conformar como salida un egresado 
que se ha formado como investigador y es 
capaz de llevar a cabo una investigación 
independiente. Cuenta de partida con en-
tradas representadas por el estado actual 
de la investigación científica y tecnológica, 
el conocimiento en el campo específico del 
proyecto de investigación del doctorando y 
las oportunidades de innovación para desa-
rrollar una investigación original. Ello per-
mitirá que el egresado posea una forma-
ción constatable a través de la publicación 
y defensa de la tesis doctoral que resume 
sus investigaciones e incluye las comunica-
ciones en eventos científicos, publicaciones 
en artículos, libros/capítulos de libro, y pa-
tentes registradas y/o explotadas. En este 
proceso formativo se deben aportar recur-
sos humanos (tutor y director), materiales 
(financiación, instalaciones, equipamiento, 
recursos bibliográficos, estadísticos, etc.), 

Figura 1. Detalles del proceso formativo de investigadores (Doctorado).

así como todas aquellas actividades forma-
tivas ofrecidas de forma específica por el 
programa de doctorado, y de manera tras-
versal por la Escuela de Doctorado. Final-
mente, para asegurar la eficiencia y cali-
dad del proceso formativo, hay que aplicar 
controles a dos niveles: (i) los propios del 
programa de doctorado representado por el 
SGIC (Sistema de Garantía Interna de la Ca-
lidad); y (ii) los que evalúan el progreso del 
doctorando a través de los resultados de las 
actividades formativas. Las actividades de 
corrección y mejora continua son esencia-
les para el éxito sostenido del programa de 
doctorado.

Este proceso básico formativo de doctores 
no está aislado en un sistema de gestión de 
la calidad, sino que forma parte de un mapa 
de procesos más amplio para asegurar su 
funcionamiento, eficiencia y la mejora conti-
nua. El mapa de procesos general se ilustra 
en la Figura 2.

para la medida. Desde la óptica de la gestión moderna, los estudios de doctorado deben considerarse 
y gestionarse como un proceso formativo de investigadores, con las características que todo proce-
so implica (entradas – salidas – recursos – controles) y que en el caso concreto del doctorado está 
esquematizado en la Figura 1.
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Figura 2. Mapa de procesos de los estudios de doctorado ajus-
tado a los criterios que establece el RD 576/2023 de 4 de julio.

Ahora se puede visualizar como el proceso 
formativo básico para la formación de doc-
tores (representado como 3 en la Figura 2) 
no se puede entender sin la participación de 
otros 3 procesos fundamentales. El proce-
so (1) asociado a la dirección asumiendo su 
responsabilidad de liderazgo, estableciendo 
el eje ejecutivo del sistema representado 
por la dirección que ostenta la Escuela de 
Doctorado y la propia CAPD (Comisión Aca-
démica del Programa de Doctorado). Su pa-
pel es fundamental para responsabilizarse 
de sub-procesos de comunicación interna 
y externa, la adaptación del programa al 
mundo profesional de la investigación, para 
proyectar la imagen externa que facilite la 
captación de estudiantes y, en definitiva, 
conectar con los intereses de las partes 
interesadas. Con la participación de tuto-
res y directores de tesis doctorales se va a 
implicar en las actividades de planificación 
y la implementación del proceso formativo 
(proceso 2), que posibilita el proceso funda-
mental de formación de doctorandos (pro-
ceso 3). La Unidad de Garantía de Calidad 
asegura el proceso (4) (medición, análisis 
de resultados y propuestas de mejora), con 
propuestas a la Dirección cerrando el mapa 

de procesos y que permite definir el plan de 
mejoras como título universitario. La ges-
tión y control interno deberá ser evaluada 
y reconocida externamente por una agen-
cia de calidad reconocida por EQAR (“The 
European Quality Assurance Register for 
Higher Education”), como por ejemplo lo es 
ANECA en España en los procesos de acre-
ditación de los programas de doctorado.

La metodología específica para obtener los 
resultados previstos (doctores y doctoras) 
se resume a continuación:

(i) Solicitud de pre-inscripción al progra-
ma de doctorado.

(ii) Admisión en el programa de doctora-
do, atendiendo a los requisitos y al perfil 
de ingreso establecido en la memoria ve-
rificada, con o sin la necesidad de realizar 
complementos de formación específicos. 

(iii) Asignación de tutor y director(es).

(iv) Asignación de la temática sobre la 
que se desarrollará la investigación de la 
tesis doctoral.
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(v) Presentación del plan de investigación 
(proyecto de tesis doctoral).

(vi) Realización y evaluación de las acti-
vidades formativas contempladas en el 
programa de doctorado y aquellas otras 
trasversales ofertadas desde la escuela 
de doctorado. Serán evaluadas por tutor, 
director y validadas por la Comisión Aca-
démica del programa de doctorado.

(vii) Presentación de informes anuales de 
seguimiento, que serán evaluados y vali-
dados igualmente.

(viii) Valoración previa de la defensa de 
la tesis doctoral por dos valoradores ex-
ternos, así como el aseguramiento y va-
lidación positiva por parte de la Comisión 
Académica del cumplimiento de todas las 
actividades formativas exigidas por el 
programa de doctorado.

(ix) Presentación y defensa de la tesis 
doctoral (normal o la posibilidad de men-
ción internacional o industrial).

(x) Obtención oficial, si procede, del título 
de Doctora o Doctor, con la calificación 
correspondiente y la posibilidad de distin-
ción “cum laude”. 

Las actividades (i) a (v) y parte de la (vi) se 
realizarán y tendrán que valorarse positiva-
mente durante el primer año de matrícula. 
El resto se irán desarrollando hasta estar 
en condiciones de hacer el depósito de la 
tesis doctoral de cara a su presentación y 
defensa.

Conclusiones

La formación de nuevos investigadores es 
esencial para mantener y potenciar la I+D+i 
en los países desarrollados. Los estudios de 
doctorado son la herramienta reconocida 
para ello, constituyendo el nivel más alto de 
las enseñanzas universitarias. Los principios 
de calidad y liderazgo deben prevalecer para 
el éxito sostenido de estos títulos universi-
tarios. La finalidad es la formación avanza-
da del estudiante en las técnicas de investi-
gación, aportando también la capacidad de 
independencia y autonomía en el desempe-
ño de su actividad investigadora. Ello no es 
óbice para que el egresado adquiera destre-
zas para el trabajo en equipo y para dirigir 

equipos de investigación. Transmitirle en su 
formación el carácter inter y multidiscipli-
nar que la investigación científica y técnica 
tiene en la actualidad, además de la inter-
nacionalización. Son estos componentes los 
que aseguran los desarrollos más innovado-
res de la investigación y los avances más 
prometedores para la sociedad y el mundo 
productivo (Valcárcel, M., Giner-Casares, 
J.J., 2021). Inculcar los valores éticos y la 
responsabilidad social de los investigadores 
hacia la sociedad y el medio ambiente. Pue-
de entenderse, por todo ello, el papel críti-
co que desempeñan tutores y directores de 
los doctorandos, que deben responder a un 
código de buenas prácticas, que muchas es-
cuelas de doctorado ya disponen, pero que 
posiblemente sería conveniente una mayor 
sensibilización a la transmisión y educación 
en estos principios formativos, no limitándo-
se meramente  a los aspectos de producción 
científica, tecnológica o de publicaciones de 
las tesis doctorales como únicos exponentes 
del éxito de unos estudios de doctorado.
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