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Dr. José González-Montegudo 
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Resumen 

Entre los objetivos claves del Proceso Bolonia se encuentra la mejora de la 
empleabilidad de los graduados de Educación Superior y por este motivo, 
nuestra investigación pretende analizar los procesos y contenidos de las 
transiciones de los estudiantes no tradicionales desde la universidad al 
mercado de trabajo, centrándonos en las dos siguientes dimensiones o ca-
tegorías: a) las expectativas y los objetivos de los estudiantes no tradiciona-
les en el momento en que concluyen sus estudios de grado; b) el conoci-
miento y experiencias que poseen de los servicios de orientación. 

Este estudio se encuadra en el proyecto europeo EMPLOY (Enhancing the 
Employability of Non-traditional Students in Higher Education, Programa 
Erasmus+). Para ello, se han realizado 8 entrevistas (3 hombres y 1 mujer; 
cuatro son de primera generación y tres de ellos tienen bajo capital econó-
mico) biográficas individuales a estudiantes no tradicionales pertenecien-
tes a diferentes áreas de conocimiento de la Universidad de Sevilla. Las en-
trevistas, con un enfoque longitudinal, se han realizado en dos fases. La pri-
mera entrevista se ha realizado durante el último año del grado. La segunda 
entrevista se ha llevado a cabo un año después.  

En relación con la segunda entrevista, los resultados muestran que tres es-
tudiantes aún no habían concluido el grado universitario, mientras que un 
estudiante estaba concluyendo un máster. Las expectativas de desarrollo 
profesional y de inserción en el mercado laboral de estos cuatro estudiantes 
seguían siendo, sorprendentemente, escasas e imprecisas. Los estudiantes 
no habían desarrollado estrategias ni recursos para favorecer su acceso al 
mercado laboral y consideraban importante concluir el grado y, posterior-
mente, realizar un máster. El conocimiento y la experiencia de los servicios 
de orientación laboral eran prácticamente inexistentes. Consideraban im-
portante buscar empleo a través de su red de contactos. El acceso a empleos 
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públicos tenía un especial atractivo para estos estudiantes, frente a buscar 
empleo en el sector privado. 

Palabras claves: Estudiantes no tradicionales, inserción laboral, mer-
cado laboral, servicios de orientación laboral, empleabilidad y planes de ca-
rrera. 

Justificación 

La recesión económica y la escasez de inversión en educación, unidas a los 
continuos cambios de la sociedad globalizada, están dificultando el tránsito 
al mercado laboral de los y las egresadas de educación superior, y especial-
mente, del colectivo de estudiantes no tradicionales. 

Las investigaciones se han centrado, fundamentalmente, en la orientación 
socio-laboral (Chisvert, 2014), perfiles de los egresados de determinadas 
especialidades como por ejemplo, informática (Aliane, 2006), la empleabi-
lidad desde la óptica del empleador (European Commision, 2010) y las 
prácticas profesionales como factor para promoverla inserción laboral 
(ANECA, 2009; Marhuenda, Bernard y Navas 2010). Sin embargo, muy po-
cos son los datos que se conocen sobre las acciones y estrategias empleadas 
por los estudiantes no tradicionales para acceder al mercado de trabajo. Por 
tanto, con este estudio se pretende explorar el grado de conocimiento y las 
experiencias que los estudiantes no tradicionales poseen de los servicios de 
orientación laboral, así como también la evolución de sus expectativas y ob-
jetivos durante su primer año de inserción en el mercado laboral. 

Este estudio8 se encuadra en el proyecto europeo EMPLOY (Enhancing the 
Employability of Non-traditional Students in Higher Education, Programa 
Erasmus+), cuyo objetivo es profundizar en la compresión de los temas que 
rodean a la empleabilidad de los estudiantes; especialmente en la eficiencia 
de las transiciones desde la universidad al mercado laboral, teniendo en 
cuenta las perspectivas de uno de los principales agentes sociales involu-
crados, los y las estudiantes no tradicionales. 

Los principales retos de la Estrategia de Europa 2020 consisten en facilitar 
y ampliar el acceso a la educación superior y en optimizar la eficiencia en 
las transiciones de los graduados desde las instituciones de educación su-
perior  al mercado laboral; en definitiva, en mejorar la empleabilidad de los 
                                                             
8 Este artículo ha sido elaborado en relación con el Proyecto europeo EMPLOY, 
Enhancing the employability of non-traditional students in Higher Education, finan-
ciado por el programa Erasmus+, Key Action 2, Strategic Partnerships (Ref. 2014-
1-UK01-KA203-001842). La información y perspectivas que se ofrecen en esta 
comunicación reflejan únicamente el punto de vista de los autores, no la opinión 
oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones ni las personas individuales de la 
Unión Europea podrán ser consideradas responsables de las opiniones conteni-
das en el presente texto. 
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egresados, con un especial interés en el colectivo de estudiantes no tradi-
cionales. 

Sin embargo, en el contexto español, tal y como reflejan las estadísticas pro-
porcionadas por la Encuesta de Población Activa (EPA), sobre el primer tri-
mestre de 2017, el 18,75% de la población total está desempleada. De este 
modo, y a pesar de esta alta tasa, los datos confirman que los estudiantes 
con un elevado nivel de cualificación obtienen mayores tasas de empleo. En 
este sentido, el informe ANECA (2009) afirmaba que los graduados univer-
sitarios tienen mayores tasas de éxito en el mercado de trabajo y por lo 
tanto, menores tasas de desempleo en relación con la población desem-
pleada total. La tabla 1 muestra los datos de la EPA, 2017 que ratificarían la 
línea mantenida en el Informe ANECA (2009). 

 

Tabla 1: Tasa de empleo según nivel formativo 

 
Nivel Formativo 

 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

Analfabeto 30,3 16,9 47,2 
Primaria sin completar 111,3 66,6 177,7 
Estudios Primarios 580,1 360,9 949,2 
Primera Educación  
Secundaria 

3.124,3 1.917,8 5.41,1 

Segunda etapa Educación  
Secundaria 

1.449,4 1.189,8 2.639,2 

Educación Post-secundaria No  
Superior 

986 815,8 1.780,9 

Educación Superior 3.780 4.021,9 7.801,9 

Fuente: España: EPA, 2017  (cifras en miles) 

 

Estos datos no identifican las variables para el perfil del estudiante no tra-
dicional (estudiantes de primera generación, de origen migrante, pertene-
ciente a minorías étnicas, estudiantes adultos, con discapacidad, con cargas 
familiares, con bajo capital económico y cultural, trabajadores, mujeres en 
situaciones de desigualdad), pues únicamente identifican variables relati-
vas al sexo, edad, nivel formativo y nacionalidad; esto dificulta el cálculo del 
porcentaje real de alumnado no tradicional en la Educación Superior. No 
obstante, considerando sólo a los estudiantes adultos, estos representarían 
el 28,4% del conjunto total de estudiantes en el año 2016. 

En la última década, el mercado laboral español se ha caracterizado por los 
continuos cambios, la inestabilidad laboral, escasez de empleo, elevada tasa 
de temporalidad laboral, la necesidad de que los trabajadores sean versáti-
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les y flexibles, y el significativo aumento en el acceso a los estudios superio-
res de personas mayores de 30 años. Esta situación no hace sino dificultar 
las transiciones laborales óptimas y efectivas de los graduados, debido a que 
destruye o limita cualquier expectativa de futuro, elimina el sentido de la 
carrera y evita acumular experiencia. 

Entendemos que estas circunstancias podrían complicar aún más la inser-
ción laboral de los estudiantes no tradicionales, puesto que no existen polí-
ticas de empleo dirigidas específicamente al colectivo de estudiantes no tra-
dicionales. De hecho, las únicas acciones en las que se incluye a este grupo 
se recogen  en los programas de orientación laboral de adultos en general. 

Debido a ello, los procesos de transición e inserción al mercado laboral de 
los egresados de la educación superior están adquiriendo un notorio prota-
gonismo, debido a que el acceso al empleo es la finalidad última de la edu-
cación y a que la inversión en la formación de los titulados no implica un 
retorno social inmediato, debido a que con frecuencia el proceso está domi-
nado por largos periodos de desempleo de los titulados, sobre todo desde el 
inicio del crisis económica. 

De acuerdo con Pastor y Peraita (2014, p.258), "la calidad del proceso de 
inserción laboral depende de la probabilidad de encontrar empleo". Sin em-
bargo, esta tarea no siempre resulta fácil, pues la duración y el camino son 
variables, en tiempo y forma, y dependen, en gran medida, de múltiples fac-
tores: características del mercado laboral, contexto socio-político, área re-
sidencial, redes de contacto, adaptabilidad, y, cómo no, de los atributos y 
características personales de los egresados y del ámbito de conocimiento. 
En este último aspecto ponen especial énfasis Álvarez, Bethencourt y Ca-
brera, (2000, p.536), señalando que: 

"Por ello es necesario conocer la situación que presenta el mercado de 
trabajo en relación a las diferentes titulaciones, las posibilidades de ac-
ceso, las tareas desempeñadas, las perspectivas de futuro, etc. con el fin 
de que se produzca una racionalización de la selección académica"  

Los datos estadísticos proporcionados por  la EPA en  el año 2014, deriva-
dos de la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios, 
muestran la situación laboral de los titulados de  primer y segundo ciclo  
universitarios, corroborando la idea de que la tasa de empleo tiene una re-
lación directa con la rama de conocimiento elegida. La siguiente figura 
muestra la diferencia en la obtención de un empleo en función del área de 
conocimiento cursada. La rama de Ingeniería y Arquitectura es el ámbito 
de conocimiento con mayor tasa de empleo, mientras que  Artes y Humani-
dades registran las mayores tasas de desempleo. De ahí, que una de las va-
riables importantes a tener en cuenta sea la elección del grado que se va a 
cursar, y no sólo las circunstancias personales de partida. 
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Tabla 2: Tasa de empleo y paro de los/as graduados/as por rama de conocimiento 

 
Rama de 

Conocimiento 
 

 
 

Tasa de Empleo 

 
 

Tasa de Paro 

Ciencias de la Sa-
lud 

80,3 14,2 

Ingeniería y Ar-
quitectura 

81,8 15,4 

Ciencias  
Sociales y 
 Jurídicas 

74,2 20,4 

Ciencias 70 24,1 
Artes y  

Humanidades 
64,3 28 

Fuente: España: EPA, 2014 

 

En este sentido, el proceso de tránsito es aún más complejo para el colectivo 
de graduados no tradicionales, pues sus propias características personales 
les colocan en una posición de vulnerabilidad con respecto al conjunto de 
egresados. En este sentido, Amarante, Filardo, Lasida y Operetti (2011, 
p.14) consideran: 

"Como es obvio, las trayectorias e itinerarios [...] están determinados por 
condiciones de partida, entre las que se encuentran las características y 
el posicionamiento en la estructura social del hogar de origen, que cons-
tituye un factor nodal; también están marcados por eventos individuales 
de sus biografías (logros, accidentes, acontecimientos o condicionantes 
congénitos) y en tercer lugar opera el balizamiento de las condiciones de 
protección social —políticas públicas—, así como normalizaciones —al 
menos pretendidas— que devienen del Estado" 

En la última década, el perfil de los estudiantes de educación superior ha 
cambiado con respecto al patrón tradicionalmente establecido. La fuerte re-
cesión económica ha transformado la estructura del mercado laboral, 
dando lugar a significativos cambios sociales, políticos y económicos. Esta 
coyuntura ha favorecido el retorno al sistema educativo de personas con 
perfil no tradicional (estudiantes adultos, trabajadores, de origen migrante, 
pertenecientes a minorías étnicas, con discapacidad, etc.), tanto para reto-
mar como para iniciar sus estudios, como vía para alcanzar una mayor se-
guridad laboral. Esto tiene dos implicaciones importantes. Por un lado, la 
aparición de nuevos perfiles demandantes de empleo, con el denominador 
común de ser egresados no tradicionales que buscan una oportunidad labo-
ral. Por otro lado, esto supone el retraso de la inserción laboral, pues la 
adaptación de la educación al EEES requiere un mayor nivel de profesiona-
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lización de los graduados, y por consiguiente, que estos prolonguen su for-
mación y retrasen su acceso al empleo. A su vez, este hecho podría dificultar 
o condicionar su futuro laboral por sus circunstancias personales.  

Ante este nuevo panorama socio-laboral nos encontramos que no existe un 
marco legal que favorezca medidas estratégicas que contribuyan a promo-
cionar la inserción laboral de estos nuevos perfiles de estudiantes y egresa-
dos que demandan un empleo, lo que les podría situar en una situación de 
desventaja y vulnerabilidad con respecto al conjunto de graduados, debido 
al clima de inseguridad e incertidumbre experimentado en su acceso al 
mercado laboral, minimizando de este modo la capacidad de ser empleable. 

A pesar del paulatino incremento de la población adulta en las universida-
des producido en los últimos años, la literatura científica corrobora que no 
existen estrategias definidas dirigidas al colectivo de graduados no tradicio-
nales, así como tampoco un sistema de cuotas (discriminación positiva) que 
contribuya a facilitar su inserción. Únicamente encontramos referencias es-
tadísticas en el caso de los estudiantes con discapacidad, quienes por otra 
parte, manifiestan su malestar por no ser una medida eficaz para cumplir 
la legislación vigente sobre medidas de contratación de personas con disca-
pacidad. 

Según Fernández-Garrido, Navarro-Abad y Climent-Rodríguez (2012), se 
deben diferenciar entre dos tipos de políticas de empleo. Por un lado, las 
políticas que se destinan a proporcionar sustento económico a quienes se 
encuentran en situación de desempleo, hasta que obtienen un puesto de 
trabajo y se reinsertan en el mercado de trabajo. Por otro lado, las políticas 
dirigidas a introducir cambios y mejoras en el mercado laboral: incremen-
tar el número de puestos de trabajo, dotar a los empleos de mayor calidad,  
facilitar la movilidad, proporcionar mayor seguridad y estabilidad laboral, 
y mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. Este tipo de políticas se 
denominan “Políticas Activas de Mercado de Trabajo” (Fernández-Garrido, 
et al., 2012, p. 97). No obstante, para que el resultado de estas políticas sea 
exitoso, debe integrar un enfoque holístico y multidimensional; de lo con-
trario,  se perderá efectividad y  se podría propiciar la exclusión de colecti-
vos vulnerables. 

Objetivos  

El objetivo de nuestro estudio es conocer, desde la óptica del estudiante, la 
trayectoria e itinerario que han seguido durante su primer año de acceso al 
mercado laboral, así como identificar el grado de conocimiento y describir 
las experiencias halladas con los servicios y programas de orientación labo-
ral para que la inserción al mercado de trabajo suceda favorablemente. De 
acuerdo con este objetivo, hemos analizado estas dos dimensiones: 
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a) Expectativas y objetivos de los/as estudiantes no tradicionales 
cuando finalicen sus estudios. 

b) Conocimiento y experiencias previas de los servicios de orienta-
ción. 

Método 

La metodología que hemos empleado en este estudio sigue un enfoque bio-
gráfico-narrativo y se dirige a analizar en profundidad las cuestiones trans-
versales que nos hemos planteado previamente. 

La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante la realización de ocho 
entrevistas biográficas individuales a cuatro estudiantes no tradicionales. 
En las entrevistas la entrevistadora  se ha interesado por la trayectoria vital 
y académica de los/as estudiantes, haciendo especial hincapié en aquellos 
aspectos relacionados con  los procesos de transición al mercado de trabajo. 
Las entrevistas han seguido un enfoque longitudinal. Para ello, se han rea-
lizado en dos fases, con un año de diferencia entre ambas; de este modo, 
pretendemos conocer la trayectoria de los estudiantes no tradicionales du-
rante su primer año de acceso al mercado laboral.  

Hemos trabajado  con una muestra formada por 3 hombres y 1 mujer con 
distintos  perfiles y características (inmigrantes, con discapacidad, de pri-
mera generación y con baja capital económico y cultural), para equilibrar la 
presencia de los diversos perfiles que caracterizan a los estudiantes no tra-
dicionales.  

Las titulaciones que cursan los participantes representan las distintas áreas 
de conocimiento: Ciencias de la Salud (Farmacia), Humanidades (Historia) 
y Ciencias sociales (Finanzas y contabilidad y Periodismo). 

Las entrevistas fueron transcritas y  su contenido analizado mediante un 
sistema de categorías previamente definidas. Seguidamente se presentan 
los resultados relativos a las dos categorías mencionadas anteriormente. 

Resultados 

A continuación se muestran los resultados para los dos categorías previa-
mente establecidas: expectativas y objetivos de los/as estudiantes no tradi-
cionales cuando finalicen sus estudios y conocimientos y experiencias pre-
vias de los servicios de orientación. Con respecto a las expectativas y obje-
tivos de los/as estudiantes no tradicionales cuando finalicen sus estudios 
encontramos que las expectativas y objetivos que, mayoritariamente, seña-
lan los/las estudiantes entrevistados/as  es insertarse en el mercado laboral 
tras finalizar sus estudios de postgrado mediante acceso directo u oposi-
ción. Expresan ideas poco concisas y genéricas y carentes de líneas o estra-
tegias establecidas para su consecución. 
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"Hay dos posibilidades. Si termino el máster y yo no hago ningún otro 
estudio más en España, pues me veo trabajando en algún banco en mi 
país. Pero la otra posibilidad sería, que si trabajo bien, BBVA me contrate 
y me vea trabajando aquí pero por unos años. (Juan) 

"Hacer el máster enfocado al diseño de webs [...] Yo creo que trabajar en 
el tema periodístico pero en el tema de diseños webs para empresas, gabi-
netes de redacción sería un trabajo mucho más asequible para mí por mis 
limitaciones. (Rafa) 

"He pensado algo así relacionado con no sé, ONG, inspector, no sé... [...] 
como que para otras oposiciones me siento más floja en el sentido de que 
sé que hay un límite en mí [...] yo ya tengo que buscar dónde yo me sienta 
cómoda [...] y yo ya he estado en el sector público y he visto que no hay 
reconocimiento personal, pues me apetece que haya reconocimiento per-
sonal pero haya también labor social [...] por eso, es por lo que he pensado 
que a lo mejor sería mejor un tipo ONG [...] ha llegado un punto en que 
casi me gustaría trabajar en ONG´S o cosas que yo aporte algo a esta vida 
y en esta sociedad" (Cristina) 

Además, nos encontramos algún caso en el que los/as estudiantes plantean 
la posibilidad de acceder al mercado laboral a corto plazo de manera di-
recta, y simultanearlo con la preparación de oposiciones. En este caso, no 
sería para iniciar una carrera profesional al uso, sino una fuente de ingresos 
que les permita preparar las oposiciones y acceder, así, al empleo público a 
medio o largo plazo. 

"Primero de todo, trabajar en algo relacionado con lo que yo he estudiado 
[...] a largo plazo, mi idea es compaginar trabajo con estudiar oposiciones 
para poder trabajar en archivos históricos que es realmente lo que a mí 
más me gusta. [...] Yo me voy a presentar en el momento en el que vea que 
se convocan [...] estoy poquito a poco empezando a preparármelas" (Ama-
rillo) 

Asimismo, cabe destacar el emprendimiento como una vía alternativa para 
acceder al mercado de trabajo. No obstante, estas ideas son vagas y difusas. 

"Tengo en mente emprender [...] el tema de una página web que estoy ha-
ciendo ahora [...] o sea, que va a ser un blog de periodismo [...] para hacer 
entrevistas y reportajes en vídeo y dedicar una sesión a la discapacidad 
[...]. Tengo pensado hacer un canal de youtube para hacer entrevistas en 
vídeo [...] para dar a conocer mi trabajo y lo que hago" (Rafa) 

"Tengo muchas ideas, la verdad yo tengo muchas ideas, la que más me 
rentaría sería la agricultura pero yo no tengo financiación por lo que 
queda descartada y por otra parte, la panadería" (Juan) 

En suma, todos los estudiantes entrevistados señalan la importancia de se-
guir formándose y reciclándose, tanto para insertarse en el mercado laboral 
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como permanecer en él, pues consideran que la formación adicional es un 
valor añadido que contribuye a incrementar su empleabilidad. También 
subrayan la apertura a cualquier sector de trabajo y no descartan seguir for-
mándose a largo plazo tanto a nivel profesional como personal. 

Por otro lado, en cuanto al conocimiento y experiencia previa de los servi-
cios de orientación, cabe subrayar el sentimiento de confusión de la mayo-
ría de los/as estudiantes entrevistados/as cuando se les pregunta por el co-
nocimiento que poseen de los servicios de orientación tanto de la propia 
universidad como los externos a la misma. 

De este modo, los conocimientos y experiencias de los estudiantes entrevis-
tados en relación con los servicios de orientación es escasa y limitada. Úni-
camente, una persona manifiesta conocer los servicios de orientación ex-
ternos a la Universidad, concretamente, Andalucía Orienta. Sin embargo, 
reconoce no haber acudido a ellos y no conoce su funcionamiento. 

"Pues la verdad es que no conozco ningún programa [...] No, no he ido a 
Andalucía Orienta [...] no he ido porque como soy optimista, a ver si me 
llaman y si veo que pasan unos meses y no me llaman [...] y no encuentro 
nada, iré y que me informen. [...] Yo creo que podría ser muy interesante 
y si no encuentro nada en un corto periodo de tiempo iré, claro que sí " 
(Amarillo) 

En otras ocasiones, los estudiantes no distinguen entres acciones formati-
vas específicas, portales web para la búsqueda de empleo y servicios de 
orientación laboral, como se recoge a continuación. 

"Me sorprendió que hubo un curso así exprés de alumnos que están termi-
nando la carrera cómo preparar un CV [...] o salidas profesionales, un 
curso de dos días o tres días o algo así, lo que pasa que como no era mi 
carrera pero yo no lo había visto antes [...] lo vi en un tablón de anuncios 
(de la facultad) [...] no te sé decir pero quizás fuese profesores de la propia 
universidad que estén un poco más... no sé... más ligados al mundo labo-
ral, no sé" (Cristina) 

"Estoy inscrito en infojobs [...]  no conozco pero algunas sesiones formati-
vas, sí. [...] El año pasado fui al de Google que se hacía la formación en 
nuestra facultad y la verdad, estuvo bien. [...] Eran trabajadores de Goo-
gle y hacen algunas actividades para enseñarte cómo emprender. Es más 
bien para gente que quiera emprender o crear una empresa.; decirte los 
pasos o como hay que hacerlo [...] considero que puede llegar a ser útil en 
el futuro porque si creo una empresa, cosa que tengo en mente, pues a lo 
mejor, yo tiro de esos conocimientos" (Juan) 

"Por ahora, no he entrado en contacto con ninguno [...] se echa de menos 
tener cosas de orientación laboral dentro de la facultad pero para perso-
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nas con discapacidad. [...] Estaría interesado en algún momento en con-
tactar con ellos y poder recibir información para asesorarme sobre el 
mercado laboral, claro que sí " (Rafa) 

Asimismo, también es necesario señalar que ninguno de los estudiantes en-
trevistados tiene conocimiento de a qué servicio u organismo universitario 
dirigirse para que les orienten laboralmente. Sin embargo, reconocen que 
en ocasiones han  recurrido a ellos para tratar temas concretos o específicos. 

"(En el SADU) hay cosillas pero no enfocado siempre al área laboral" 
(Rafa) 

No obstante, también cabe señalar, que todos, al ser preguntados si estarían 
interesados en recibir información sobre los servicios y organismos a los 
cuáles podrían dirigirse para ser orientados profesionalmente, responden 
afirmativamente. Además, reconocen que les sería muy útil recurrir a ellos 
para favorecer su inserción laboral. Recogemos esta idea en la siguiente 
afirmación de una de las entrevistas: Sería muy útil que te informen y ase-
soren sobre el mercado laboral. 

Finalmente, la mayoría de los estudiantes manifiestan no conocer los recur-
sos y servicios de orientación  a los que poder recurrir para solicitar aseso-
ramiento y, de este modo, facilitar su tránsito al mercado de trabajo. No 
obstante, algún estudiante  reconoce haber recurrido a estos servicios para 
tratar temas concretos tales como, becas y ayudas económicas o estancias 
en el extranjero, pero en ningún caso, para solicitar información con res-
pecto a su acceso al mercado laboral. 

Discusión y conclusiones 

Con este estudio podemos concluir que, en relación a la segunda entrevista 
realizada a los estudiantes, transcurrido un año de la primera, tan solo uno 
de los 4 estudiantes entrevistados ha finalizado sus estudios de grado y se 
encontraba concluyendo la formación de postgrado (máster). En este sen-
tido, habría que destacar que de los 2 estudiantes con discapacidad ninguno 
había finalizado el grado; en ambos casos alegan motivos derivados de su 
propia enfermedad como principal causante del retraso académico. Así 
pues, estos resultados siguen la línea de Pastor y Peraita (2014), quienes 
sostienen que la calidad de los procesos de inserción laboral depende de 
múltiples factores, entre ellos las características personales. Asimismo, los 
estudiantes, a pesar de haber transcurrido un año de la primera entrevista 
y estar más cerca del mercado laboral, reiteran su intención de continuar 
con su formación, fundamentalmente con estudios de postgrado (máster) e 
idiomas; pues consideran  la formación como un valor añadido y una forma 
de distinguirse de otras posibles candidaturas. De este modo, los estudian-
tes apuestan por la inversión en educación a corto plazo, frente al desarrollo 
de líneas estratégicas precisas y definidas que faciliten su inserción laboral. 
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En esta misma línea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte señaló 
en 2014 que el nivel de formación no solo se asocia a una tasa de empleo 
más alta y a un nivel salarial más elevado, sino que es un factor de protec-
ción para los individuos frente a la pérdida de empleo, incluso en épocas de 
crisis. Esta perspectiva se ve ratificada por las cifras proporcionadas por la 
Encuesta de Población Activa para el primer trimestre de 2017. 

Asimismo, habría que resaltar que las expectativas de desarrollo profesio-
nal e inserción laboral de estos cuatro estudiantes siguen siendo, sorpren-
dentemente, escasas e imprecisas. En este contexto, se evidencia que los 
graduados no ponen en marcha acciones y estrategias definidas para pro-
mover su tránsito al mercado de trabajo o éstas son vagas y difusas, resul-
tando poco concluyentes para impulsar su inserción laboral en un periodo 
corto de tiempo. No obstante, hemos de señalar que dos de los estudiantes 
entrevistados muestran su interés en el emprendimiento como una vía para 
su desarrollo profesional e inserción laboral. Sin embargo, estas ideas son 
poco concluyentes y no conducen a planes realistas. 

Por otra parte, concluimos que resulta sorprendente el grado de desconoci-
miento sobre los servicios de orientación referido por los estudiantes. Sin 
embargo, uno de los estudiantes entrevistados manifiesta haber recurrido 
en el pasado y de forma puntual a los servicios pertenecientes a la Red An-
dalucía Orienta e incluso otros revelan haber acudido a las unidades de 
orientación de la Universidad de Sevilla en alguna ocasión para ser aseso-
rados en temas relativos a becas, estancias en el extranjero y prácticas ex-
ternas, pero nunca para ser informados sobre el tránsito al mercado laboral. 
Señalan, en primer lugar, desconocer la existencia de estos servicios de 
orientación universitarios; y, en segundo lugar, que en ellos puedan ofre-
cerle ayuda y orientación con respecto al mercado de trabajo y posibles lí-
neas estratégicas para apoyar su inserción laboral; hecho que nos resulta 
especialmente significativo. 

 Esta conducta parece poner de manifiesto que hay estudiantes que sí po-
drían conocer la existencia de servicios de orientación pero que no acuden 
a ellos regularmente o no se plantean iniciar un itinerario de inserción de-
bido a que sus expectativas inmediatas se limitan, generalmente, a conti-
nuar su formación. Si bien hay otros/as estudiantes que refieren no conocer 
ningún servicio o unidad de orientación ni perteneciente a los Servicios Pú-
blicos de Empleo ni tampoco a la propia universidad. De ahí que nos plan-
teemos si la cuestión versa sobre la ineficacia en la divulgación de estos ser-
vicios, ya sean los pertenecientes a los Servicios Públicos como a la propia 
Universidad; o por otro lado, pueda deberse a que la prioridad de estos es-
tudiantes es continuar con su formación de postgrado y por tanto, no acce-
der al mercado laboral de manera inmediata A pesar de ello, todos mues-
tran el deseo de recibir información sobre estos servicios y recursos de 
orientación, ya que manifiestan que podrían resultarles muy útiles,  aunque 
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en algunos casos consideran que podría resultar importante buscar empleo 
a través de su red de contactos.  

Para concluir, y siguiendo los datos del Informe ANECA (2009), podemos 
destacar que los titulados universitarios de nuestro país tienen más dificul-
tades para lograr acceder al empleo, resultando significativa la dificultad 
añadida del colectivo de estudiantes no tradicionales, sobre todo el referido 
a los estudiantes con discapacidad.  
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