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Abstract. La seguridad informática ha venido cobrando mayor importancia 
dado el marcado crecimiento de los negocios vía Internet. En este sentido, las 
organizaciones se preguntan hasta qué punto son seguras sus aplicaciones, 
infraestructuras y cuál es el nivel de seguridad actual de los sistemas que 
gestionan su información. A estas cuestiones se responde garantizando una 
adecuada seguridad en los sistemas de información que consista en una 
correcta confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que 
gestionan y que son uno de los activos más importantes de las organizaciones. 
En este artículo se hace un estudio de los principales currículos internacionales 
y de varias escuelas de informática para analizar cómo consideran la materia 
de la Seguridad. Como presentamos en este artículo, la situación no es muy 
favorable a día de hoy, aunque podemos afirmar que esta situación está 
mejorando progresivamente, y podamos llegar a tener profesionales de los SI, 
con un alto grado de formación en temas de seguridad. 

1 Introducción 

Es evidente que la información se ha convertido en uno de los activos principales de 
las organizaciones, representando en muchos casos su principal elemento estratégico 
para la realización de sus objetivos, y como soporte de su actividad. Las 
organizaciones invierten enormes cantidades de dinero y tiempo en la creación de 
sistemas de información (de ahora en adelante SI) que les ofrezcan la mayor 
productividad y calidad posible. Es por eso que los temas relativos a la Seguridad 
cobran cada vez más relevancia tanto a nivel internacional como nacional.  

La Seguridad informática en estos últimos años ha experimentado un fuerte 
desarrollo en diferentes frentes (políticas y planes de seguridad, auditoría, 
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configuración de redes seguras, administración de redes, nuevos algoritmos, 
protocolos y entornos seguros, sistemas operativos y lenguajes seguros, temas 
relacionados con firma y certificados digitales, autoridades de certificación, por 
nombrar algunos) que la Universidad no ha sido capaz de ofrecer como formación 
para los futuros ingenieros. 

Actualmente se considera la Seguridad como una nueva área de la ingeniería, y la 
profesión de ingeniero en seguridad informática es una de las más demandadas. La 
Seguridad trata áreas muy diversas de la informática y de las ciencias de la 
computación, aplicables a un amplio espectro de campos, tales como negocios, 
investigación científica, medicina, producción, logística, banca, meteorología, 
derecho, redes, entre otras muchas. 

Así, dado lo importante que es para las organizaciones contar con ese tipo de 
profesionales (administradores de redes, instaladores y supervisores de servidores 
Web seguros, protección de datos, auditoría, contingencias, recuperación, etc.), y 
debido al cada vez mayor potencial que están adquiriendo las tecnologías de la 
información para mejorar la productividad de las organizaciones, asegurar su 
supervivencia, e incluso, cambiar nuestra forma de vida (administración electrónica, 
comercio electrónico, etc.), queda justificada la gran importancia que tiene la 
implantación de la Seguridad en nuestra sociedad moderna y conectada.  

Parece lógico por tanto pensar que debería existir una correspondencia entre la 
importancia que tiene la Seguridad, y el peso que recibe en los planes de estudio de 
nuestras universidades. En la mayoría de universidades españolas, la materia de 
Seguridad en los planes de estudios de Informática está presente en mayor o menor 
medida, con asignaturas optativas o de libre configuración especificas sobre 
seguridad, dedicando una cantidad de créditos muy reducida, o hablando sobre 
seguridad en algún apartado dentro de las asignaturas obligatorias de la titulación, 
como por ejemplo en sistemas operativos o redes. 

En este artículo se analiza cuál es la situación actual de la Seguridad tanto en las 
escuelas de informática como en los principales currículos  y propuestas 
profesionales internacionales, llegando a la conclusión que, de momento, la 
Seguridad no recibe la atención adecuada que parece demandar en el mercado, en el 
ámbito de la universidad, aunque hay que decir que esta creciendo la oferta de las 
asignaturas de seguridad informática con el paso de los años, y que está cobrando 
mucha importancia en el ámbito profesional. 

2 La Seguridad y los currículos internacionales 

Dentro de los principales currículos internacionales utilizados para la definición de 
los planes de estudio de Ingeniería Informática (SWEBOK, Computing Currícula 
2001, IRMA/DAMA 2000, ACM/AIS MSIS 2000, ISCC 1999, e IFIP/UNESCO 
ICF-2000), vamos a analizar si se aborda el tema de la Seguridad o, al menos, si se 
citan algunos aspectos relacionados con la misma. 
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2.1 Computing Currícula 2001 

En 1998 ACM y la Computer Society de IEEE formaron un comité científico 
denominado Year 2001 Model Curricula for Computing (CC2001), al que se le pidió 
que revisara el currículo de 1991 y desarrollara un conjunto de guías curriculares que 
abordara los desarrollos más recientes de las tecnologías informáticas en la década 
pasada y que resista a la siguiente década [3]. El informe CC2001 se encuentra 
dividido en cinco partes: Un volumen general (de principios generales y partes 
comunes a todos los tomos de disciplinas específicas) y cuatro tomos de disciplinas 
específicas. Todas estas disciplinas son: 1) Ciencia de la Computación (Computer 
Science, CS 2001). 2) Ingeniería de Ordenadores (Computer Engineering, CE 2004). 
3) Ingeniería del Software (Software Engineering, SE 2004). 4) Sistemas de 
Información (Information Systems, IS 2002). 5) Tecnologías de la Información 
(Information Technologies, IT 2005). 

En 2005 se ha publicado el denominado Computing Curricula 2005 (CC2005) 
[4], que es una clara evolución de CC2001, y que consiste en un informe 
denominado “Overview Report”, que resume el cuerpo de conocimiento de los 
programas de grado de cada una de las cinco disciplinas, resaltando sus aspectos 
comunes y sus diferencias. Además, este documento incluye “The Guide to 
Undergraduate Degree Programs in Computing”. Esta guía se ha realizado con el 
objetivo de servir a una audiencia más amplia y proporciona una caracterización mas 
resumida de cada disciplina y factores característicos que los estudiantes pueden 
tener en cuenta a la hora de seleccionar un área de estudios en “computing”. 

2.2 Currículo IRMA/DAMA 2000 

Este currículo [8] es el resultado de dos años de esfuerzo conjunto de dos 
asociaciones profesionales norteamericanas de gran relevancia en el área de bases de 
datos: IRMA1 y DAMA2, que empezaron en 1998 la revisión de la edición existente 
anteriormente.  

En este currículo se insiste en la necesidad de que los ingenieros en informática 
no limiten sus conocimientos a los aspectos técnicos de los SI, sino que posean una 
visión más completa de ellos, incluyendo aspectos de gestión. Para ello propugnan 
adoptar un enfoque más global que la gestión de los datos, considerando a ésta como 
parte de la Gestión de los Recursos de Información (en siglas inglesas IRM). 

En cuanto a la Seguridad, aparece un tema sobre la seguridad en la gestión de 
sistemas de información, dentro del curso de Tecnologías de Sistemas de 
Información (IRM2). También aparece en muchos otros cursos, en los que se habla 
sobre seguridad de redes, de datos en Internet, etc. 

2.3 Currículo ACM/AIS MSIS 2000 

La necesidad de revisar los currículos en SI, especialmente el de ACM de 1982 (por 
los años transcurridos y por los cambios que habían tenido lugar en el campo de la 

 
1 Information Resources Management Association 
2 Data Administration Management Association 
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Informática en tan largo periodo de tiempo) y el IS’97 (entre otras razones, por ser 
un currículo de pregrado y considerarse que se necesitaba también la titulación 
superior en SI), lleva a la creación, en enero de 1998, de un Comité Curricular 
Conjunto (Joint Curricular Committee -JCC-) de ACM y AIS, a fin de elaborar un 
currículo de Master para SI, el MSIS 2000 [2]. Algunos de los “perfiles 
profesionales” que contempla el MSIS se encuentran en las áreas de: Consultoría e 
integración de sistemas, Desarrollo de software, Redes, telecomunicaciones e 
infraestructura de computación, Comercio electrónico, Servicios de consumo. 

El modelo curricular se diseña en cuatro bloques interrelacionados: 1) 
Fundamentos de SI, que abarca tres cursos del IS97: i) los fundamentos informáticos, 
tecnología hardware y software; ii) la programación, datos y estructuras de objetos; y 
iii) los fundamentos de gestión (contabilidad financiera, marketing, comportamiento 
organizacional). 2) Núcleo de SI. Se trata de un conjunto de cursos exigidos a todos 
los graduados: Gestión de datos, Análisis, modelado y diseño, Comunicaciones de 
datos y redes, Gestión de proyectos y del cambio, Estrategia y política de SI. 3) 
Integración, que permite a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido: Integrar la 
empresa, Integrar la función de SI, Integrar las tecnologías de SI. 4) Intensificaciones 
o perfiles profesionales (career tracks). Cada perfil profesional consta de cuatro o 
más cursos opcionales que preparan a los estudiantes en una especialización. Sugiere 
a las escuelas que escojan su propia intensificación teniendo en cuenta las 
necesidades de la industria local y las capacidades disponibles en la escuela. 

En el curso MSIS2000.1 “Gestión de Datos” (“Data Management”) del bloque 
que constituye el Núcleo (Core) del programa, hay una parte que está dedicado a la 
seguridad y privacidad de los datos, mientras que en el curso MSIS2000.3 
“Comunicaciones de datos y redes” (“Data Communications and Networking”) se 
habla de la privacidad, seguridad y fiabilidad. 

2.4 ICF-2000 de IFIP/UNESCO 

IFIP3 y UNESCO4 han diseñado el Informatics Curriculum Framework (ICF-2000) 
con el fin de abordar la situación de cambio constante a la que se enfrenta la 
informática. Como indica su nombre, realmente se trata de un marco (framework), a 
partir del cual se pueden construir diferentes implementaciones de currículos de una 
manera directa. En el propio documento [7] se presentan ocho especificaciones de 
currículos para ocho categorías de roles profesionales. 

Lamentablemente, en todo este marco curricular no aparece referenciado nada 
sobre Seguridad.  

2.5 ISCC´99 

El currículo ISCC’99 (Information Systems-Centric Curriculum) pretende preparar 
especialistas de información para el desarrollo y utilización de grandes sistemas de 
información, y ha sido desarrollado por un equipo compuesto tanto por miembros de 
la comunidad universitaria como empresarial [11]. 

 
3 International Federation on Information Processing 
4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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Este currículo propone un modelo invertido de aprendizaje en el cual los alumnos 

experimentan en primer lugar en el contexto de un sistema de información para 
posteriormente estudiar los detalles, destacando la información como el principal 
activo de las organizaciones. Además propone, entre otras cosas, la utilización de un 
aprendizaje just-in-time basado en mentores, y en el que se integran explícitamente 
las habilidades interpersonales y el pensamiento sistémico. 

El currículum no desarrolla ningún curso específico de Seguridad, pero en dos de 
ellos, Ética de Ordenadores I y II (ISCC22 y ISCC52) se estudian cuestiones 
relacionadas con la seguridad de sistemas, llegando a familiarizarse con las 
cuestiones legales relativas a los computadores e información, y examinan algunos 
de los impactos de la computación en la sociedad 

2.6 SWEBOK 

El SWEBOK [14] ha sido promovido originalmente por el Software Engineering 
Coordinating Committee de la IEEE Computer Society y ACM, aunque en el año 
2000 la ACM le retiró su apoyo. Entre sus fines se incluyen la acreditación de los 
currículos universitarios y la certificación de profesionales, para lo que identifica un 
cuerpo básico de conocimiento que caracteriza el contenido de la disciplina de la 
Ingeniería del Software. 

SWEBOK se organiza en diez áreas del conocimiento: Requisitos, Diseño, 
Construcción, Pruebas, Mantenimiento, Gestión de la Configuración, Gestión de la 
Ingeniería, Proceso de la Ingeniería, Herramientas y Métodos de Ingeniería y 
Calidad. Además de esas áreas principales, también son consideradas un conjunto de 
disciplinas relacionadas: Ingeniería de Computadores, Ciencias de la Computación, 
Gestión, Matemáticas, Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Ergonomía del 
Software e Ingeniería de Sistemas. 

Se habla sobre la Seguridad en puntos específicos del currículo, siendo difícil 
encontrar algún tema dedicado a la seguridad de los sistemas de información. Como 
viene siendo habitual en los currículos anteriores, el tema de seguridad que se trata es 
respecto a la relación con otros campos y áreas, como son las herramientas y 
métodos de ingeniería, en la calidad software y en con respecto a los atributos de 
calidad. 

2.7 Observaciones 

En la mayoría de currículos internacionales anteriores no aparece la Seguridad como 
una disciplina o materia destacable en el aprendizaje y formación de los futuros 
profesionales de la Informática, y se debe a que son currículos anteriores a los años 
en los que la seguridad se establece como una disciplina importante, al menos desde 
el punto de vista de los profesionales de la informática, y por consiguiente, debería 
verse reflejado en la enseñanza en las universidades, para que los futuros 
profesionales puedan cubrir la gran demanda existente en temas de seguridad con 
garantías. 

Lleva tiempo elaborar y revisar los actuales currículos para adaptarlos a la 
demanda actual, pero podemos estar seguros que en las próximas revisiones 
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aparecerá el tema de la Seguridad como una disciplina importante que se debe tener 
en cuenta en el aprendizaje y formación de los futuros profesionales de los SI. 

3 Propuestas profesionales 

El campo de la tecnología de la información en general y de la seguridad de la 
información en particular cambia rápidamente. Muchas cosas pueden suceder en el 
mundo de la seguridad de la información en el transcurso de un año, incluso en seis 
meses. Así como las amenazas a la seguridad y la tecnología nunca se detienen, la 
curva de aprendizaje de sus empleados tampoco debe estancarse. Es importante que 
los miembros clave de su equipo tengan certificaciones en seguridad no sólo porque 
éstas reflejan comprensión y conocimiento práctico de los problemas de seguridad, 
sino también porque la mayoría de certificaciones exige cursos de educación 
continuada para conservar la certificación. Esto garantiza que el personal certificado 
refresca de manera activa sus conocimientos para que esté actualizado sobre las 
últimas amenazas, tecnología y mejores prácticas de seguridad. 

Cada credencial de seguridad demuestra cierto grado de conocimiento sobre la 
seguridad de la información. A continuación se presentan las cuatro credenciales de 
seguridad más conocidas y sus respectivas áreas de interés: 

• Certified Information Systems Security Professionals (CISSP): Es la primera 
credencial acreditada por ANSI a Estándar ISO 17024:2003 en el campo de la 
seguridad de la información. Esta certificación [1] se refiere a la estrategia y 
arquitectura de la seguridad. Para obtener una certificación CISSP, se debe 
aprobar un examen suministrado por el (ISC)² [1] y contar con un mínimo de 
tres años de experiencia en áreas de seguridad relevantes. La credencial CISSP 
demuestra competencia en 10 dominios: 1) Sistemas de Control de Acceso y 
Metodología; 2) Aplicaciones y Desarrollo de sistemas de seguridad; 3) 
Planificación Continuidad de Negocio y Planificación Recuperación de 
Desastres; 4) Criptografía; 5) Ley, Investigación y Ética; 6) Operaciones de 
Seguridad; 7) Seguridad Física; 8) Arquitectura de Seguridad y Modelos; 9) 
Prácticas de Gestión de Seguridad; 10) Seguridad de Redes y Comunicaciones. 

• Certified Information Security Manager (CISM): La certificación CISM es otra 
de las certificaciones que otorga ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association) [10], y fue diseñada para proveer al administrador de 
seguridad con el conocimiento y la capacidad para prevenir, identificar y/o 
manejar eficientemente las situaciones de riesgo informático en la 
organización. Este certificado cubre cinco áreas de la administración de 
seguridad de la información: 1) Manejo de la seguridad de la información 
(21%); 2) Administración de Riesgos (21%); 3) Administración del programa 
de seguridad de la información (21%); 4) Administración de la seguridad 
Informática (24%); 5) Manejo de respuestas a incidentes (13%). Los candidatos 
a la certificación CISM deben tener al menos cinco años de experiencia en 
seguridad de la información y un mínimo de tres años de experiencia en 
administración de seguridad de la información. 
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• Certified Information Systems Auditor (CISA): Las áreas especiales de 

conocimiento en cuanto a la seguridad de un CISA son el cumplimiento y la 
auditoria de la TI. Los aspirantes a CISA deben contar con al menos cinco años 
de experiencia en la auditoría, control o seguridad en sistemas de información 
profesional. 

• SANS Global Information Assurance Certifications (GIAC): Lo ideal es que los 
empleados involucrados en la operación de seguridad rutinaria de su empresa 
tengan una certificación GIAC. Ésta es la única certificación que exige que los 
candidatos presenten una tarea práctica para que demuestren dominio real y 
práctico de sus destrezas en seguridad.  

 La credencial SSCP (Systems Security Certified Practitioner) [1], manejada por 
(ISC)2, es ideal para quienes hayan alcanzado posiciones Senior como Ingeniero de 
Seguridad de Redes, Analista de Sistemas de Seguridad o Administradores de 
Seguridad. La credencial SSCP demuestra competencia en 7 dominios, que son:  1) 
Control de Acceso; 2) Administración; 3) Auditoría y Monitorización; 4) 
Criptografía; 5) Comunicaciones de Datos; 6) Código Malicioso, Malware; 7) 
Riesgo, Respuesta y Recuperación. 

Todas estas credenciales muestran que cualquier Ingeniero en Informática, una 
vez que sale de la Universidad, debe seguir su aprendizaje, ampliar sus 
conocimientos y especializarse en el campo de la Seguridad si quiere ser un 
verdadero especialista en la Seguridad de los SI, examinándose de distintas áreas y 
obteniendo las certificaciones que le otorgan los conocimientos necesarios para 
hacerse cargo de la Seguridad de los SI.  

4 CriptoRed como fuente de Documentación y Difusión de la 
Seguridad 

CriptoRed [6] es la red temática iberoamericana de criptografía y seguridad de la 
información cuyos miembros son docentes o investigadores de las distintas 
universidades iberoamericanas que intercambian sus conocimientos, investigaciones, 
artículos, libros, propuestas, proyectos y tesis relacionados con la Seguridad, 
analizando la enseñanza de la Seguridad en las distintas universidades 
iberoamericanas, dando a conocer la importancia de la seguridad de los sistemas de 
información y el gran auge que está experimentando en la sociedad actual. Esta 
cooperación ayuda a crear una guía docente con temas, ejercicios y prácticas 
relacionadas con la criptografía y la seguridad, que todo alumno de cualquier escuela 
informática debería cursar durante su formación para poder obtener los 
conocimientos necesarios requeridos en el ámbito profesional. 

La diferencia con otras redes es que, en este caso, el objetivo de cooperación 
entre los países va algo más allá en tanto que cualquier Universidad, Instituto de 
Enseñanza Superior o Centro de Investigación y sus profesionales pueden darse de 
alta como miembros sin costo alguno. Lo único que se pide a cambio es que ofrezca 
a los demás miembros y a la comunidad científica en general, la información que 
genere y que pueda tener una utilidad en la mejora de la enseñanza de la criptografía. 
Es más, también pueden ser miembros aquellos profesionales, técnicos e ingenieros 
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del sector empresarial, industrial y de las administraciones públicas cuyo trabajo esté 
relacionado con la criptografía y la seguridad informática. 

5 La Enseñanza de la Seguridad en las escuelas de informática  

Se han estudiado las asignaturas de Seguridad de varias universidades 
iberoamericanas, teniendo en cuenta la información disponible en las páginas web de 
las titulaciones de informática a fecha de enero de 2006: Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
Universidad de Chile (UCH), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), Universidad de Sao Paulo (USP). 

Como se puede ver en la Tabla 1, una X en una casilla indica que ese tema 
específico de seguridad tiene una gran importancia en el temario de la asignatura, 
apareciendo como tema principal, y es posible que estos temas principales contengan 
diversos apartados relacionados con otros aspectos de  la seguridad, pero que no se 
ven en profundidad, en cuyo caso no aparece X en la tabla. Hay que destacar que en 
todas las universidades analizadas, se tratan los aspectos de Seguridad dentro de los 
planes de estudio de las titulaciones de informática. En algunas universidades se 
imparte en tercer curso, como asignatura de libre configuración, lo cual, aunque no 
permite aportar una visión muy amplia, sí es importante relacionarla con todos los 
aspectos que el alumno ha ido viendo en los tres primeros cursos, relacionando la 
seguridad con los aspectos de los sistemas operativos y de las bases de datos que el 
alumno ha debido cursar, dejando el tema de seguridad de redes, criptografía, 
protocolos, seguridad en internet, etc. para un cuarto y quinto curso, donde el alumno 
está más relacionado y haya ampliado sus conocimientos sobre todos estos temas.  

La asignatura suele tener de 4,5 a 6 créditos, lo que no es suficiente para entrar 
en detalle en los diferentes tipos de seguridad, pero sí para transmitir los 
conocimientos básicos tanto filosóficos como metodológicos de la Seguridad. En la 
Tabla 1 detallamos los contenidos que aparecen en los temarios de las universidades 
analizadas. 

6 Conclusiones 

Debido al peso que están tomando los SI en el entorno empresarial, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, y debido también a la necesidad que hay de 
controlar su correcto uso, funcionamiento y seguridad, la aplicación de la Seguridad 
resulta fundamental para conseguir que los SI sean fiables, seguros y estables, y por 
tanto que exista una confianza en su uso. No hay que olvidar que las tecnologías de 
la información alcanzan desde el conjunto de datos, hasta los elementos humanos, 
procedimientos de trabajo y de tecnología que de forma coordinada y alineada a una 
estrategia institucional, proporcionan soporte a la operación, a la toma de decisiones 
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y al servicio de los clientes de una empresa, por lo que evidentemente representan un 
factor crítico para cualquier organización. 

En este artículo hemos analizado el tratamiento de la Seguridad en los principales 
currículos internacionales, así como los contenidos de Seguridad impartidos en 
algunas universidades españolas e iberoamericanas, y hemos observado que, aunque 
están presentes en todos los planes de estudio de las universidades, su contenido no 
está completo y dejan muchos huecos en algunos temas o aspectos específicos 
relacionados con la seguridad, por lo que podemos decir que en las universidades no 
se da una completa formación en Seguridad para los profesionales de los SI. 

Creemos por lo tanto, que es fundamental que en una Ingeniería Informática se 
incluya la Seguridad como una asignatura relevante, con un gran peso en créditos 
que permita una formación más amplia en los distintos aspectos que abarca el campo 
de la seguridad, tanto en teoría como en casos prácticos, intentando apaliar la gran 
demanda de este tipo de profesionales existente en el mercado. Las universidades, 
cada vez más, se están dando cuenta de la gran demanda existente, y están ampliando 
su oferta de asignaturas relacionadas con la Seguridad. 
 
Tabla 1. Análisis del contenido de Seguridad en algunas universidades iberoamericanas 

 
TEMAS PUC PUCP UBA UCLM UNAM UNLP UCH UPM USP 

Protocolos Seguridad    X X  X    
Políticas Seguridad X X X  X   X X 

Requisitos Seguridad         X 
Arquitecturas Seguridad          
Seguridad  S.Operativos  X X X X X X X X X 
Seguridad Bases de datos X  X X X X X X X 

Seguridad Redes  X X X X X X X X  
Seguridad WWW X  X    X X  

Seguridad e-comercio    X      
Estándares de Seguridad       X   

Seguridad física X X        
Control de Acceso X  X  X  X   

Protocolos Autenticación  X  X  X X  X X 
Biométricas       X  X 
Criptografía X X X X X X X X X 

Segur. TI en Organización  X  X X     
Segur. TI en Tecnología    X      
Clave pública/privada X X X X X X X X X 

Firmas digitales X  X  X X  X X 
Protección y Prevención  X   X X  X  

Detección de Intrusos X X   X  X  X 
Seguridad en Empresa          

Recuperación de desastres  X        
Ataques X X X X X X X X X 

Legislación y Normativa 
Seguridad     X   X  

Denegación de Servicio      X X  X  
Vulnerabilidades  X X   X  X   

Firewalls X  X  X X   X 
Gestión Proyectos Segur.  X  X X     



10 David G. Rosado, Eduardo Fernández-Medina y Mario Piattini 
 

Adicionalmente, creemos que hay que tener en cuenta que por muy buena y 
completa que pudiera ser la formación en Seguridad en las universidades (tanto en el 
primero como de segundo ciclo), ésta deberá ser forzosamente complementada de 
manera continuada tanto mediante programas de entrenamiento específico en las 
empresas, másters o cursos de especialización, como así lo aconsejan las propuestas 
profesionales que hemos analizado, que otorgan a todo profesional de los SI las 
credenciales necesarias y el conocimiento requerido y ampliado para ser un buen 
profesional de la seguridad de los SI, y desarrollen su trabajo con las garantías que el 
mercado actual demanda. 
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