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RESUMEN 

Este trabajo presenta una mirada a los programas españoles universitarios de 
movilidad e internacionalización, aporta cifras actuales y analiza la experiencia 
de los alumnos internacionales, principalmente estudiantes Erasmus que escogen 
una institución de educación superior española. Gracias a los datos obtenidos a 
través de la encuesta ESN Survey 2021 (Erasmus Student Network, 2022), una 
iniciativa realizada por la asociación europea Erasmus Student Network, 
identificamos diferentes áreas potenciales de mejora de la movilidad estudiantil 
respecto a elementos clave en la internacionalización de la educación superior 
como son la experiencia estudiantil, la acogida, el apoyo institucional y los 
servicios recibidos. Para ello utilizamos una metodología de corte cuantitativo 
mediante una encuesta en la que han participado 10.696 estudiantes, de los cuáles 
un 11,43% se corresponden con la muestra de alumnos entrantes en España. 

Los resultados indican insatisfacción con el apoyo recibido en ciertas 
actividades o los servicios para una mayor integración en la universidad de 
acogida. Además, los resultados apuntan a una serie de conceptos que afectan a la 
movilidad de los estudiantes internacionales entre los que destacan las cuestiones 
económicas, de documentación y cursos, de alojamiento, así como temas de salud 
mental, esta última una preocupación que no se había manifestado con tanta 
importancia anteriormente en este tipo de estudios. 
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ABSTRACT  
This research presents an overview of the Spanish mobility and 
internationalization context, providing current figures and focusing on the 
experience of international Erasmus students who choose a Spanish higher 
education institution. Thanks to the data obtained through the ESN Survey 2021 
(Erasmus Student Network, 2022), an initiative carried out by the European 
association Erasmus Student Network 2022, we identified several potential areas 
for improving mobility in key elements to the internationalization of higher 
education, such as student experience, institutional support and services received. 
A quantitative methodology was used to conduct a survey in which a total of 
10,696 students participated, of which 11.,43% correspond to the sample of 
incoming students in Spain. 

The results show dissatisfaction with the support received for certain 
services, among which accommodation services or the lack of activities or 
services for greater integration in the host university are distinguished. Moreover, 
a number of concepts that affect international students’ mobility are analyzed, 
among which economic, documentation and courses, or accommodation issues 
stand out, as well as mental health factors, a topic which has not been reported 
with so much prominence in the past. 

 
Keywords: student mobility, Erasmus, university services, students satisfaction, 
Spain 

La movilidad Erasmus de crédito sigue siendo predominante en el contexto 
europeo (Hauschildt et al., 2021). Y en el caso de la Unión Europea el programa 
Erasmus se ha tomado como estandarte por su fama y su éxito (Perez-Encinas, A., 
2018). Es un buen ejemplo de cooperación entre fronteras y ofrece a sus 
participantes una oportunidad para mejorar las competencias interculturales 
(Cairns, 2017) y también, en el caso de los estudiantes, fomenta la adquisición de 
competencias que mejoran la empleabilidad del alumno (Cairns et al., 2018; De 
La Torre et al., 2022; Di Pietro, 2015). Desde su creación e implementación en 
1987, más de tres millones de estudiantes han cursado estudios o prácticas en el 
extranjero, y personal de las universidades ha participado en este programa de 
intercambio (Comisión Europea, Erasmus+ Programme: Annual Report 2014-
2015). 

España no solo es el país que más estudiantes Erasmus recibe, sino el que 
también más envía en términos comparados (Erasmus Student Network, 2022), 
un auge que se produjo entre los años 2001 y 2011 (Iriondo, 2020). Dado que 
España sigue siendo un país con un fuerte atractivo para la movilidad Erasmus y 
también uno de los principales países de envío de alumnos, esta investigación es 
oportuna para conocer el contexto español actual de movilidad e 
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internacionalización. En este artículo nos centraremos en los alumnos entrantes, 
aquellos que eligen España como lugar de destino para un tiempo de sus estudios.  

Las preguntas que nos hacemos tienen que ver con el perfil de los estudiantes 
y los elementos clave en relación con la internacionalización de la educación 
superior para ser el primer país en atracción de este tipo de movilidad. Además, 
tienen que ver con la experiencia estudiantil en la universidad de acogida, el apoyo 
institucional de servicios que recibieron y el impacto en general de la movilidad 
en sus vidas, teniendo en cuenta que su experiencia se ha visto afectada por la 
pandemia. Para ello, empleamos la decimocuarta edición de la encuesta ESN 
Survey (Erasmus Student Network, 2022), una iniciativa que recoge de forma 
amplia la voz del estudiantado internacional e identifica áreas potenciales de 
mejora de la movilidad.  

El estudio se realiza con una metodología cuantitativa, a través de un 
cuestionario en el que han participado 10.696 estudiantes. De estas respuestas, un 
11,43% se corresponde a participantes que disfrutaron de una estancia de 
movilidad en alguna de las instituciones de educación superior españolas. El 
cuestionario se distribuyó de enero a marzo de 2021 entre agencias nacionales 
Erasmus+, universidades de toda Europa y otras partes interesadas como redes de 
universidades.  

Este estudio presenta la muestra de datos relativa a los estudiantes 
internacionales que realizaron su movilidad en España en ámbitos clave de la 
experiencia estudiantil como son la satisfacción respecto a los servicios de apoyo 
al estudiante o el impacto de la movilidad en el estudiantado internacional. Se 
trata de uno de los estudios más destacados en el ámbito de la movilidad 
internacional y que mayor número de respuestas recoge de alumnos Erasmus. 

Los resultados muestran un análisis detallado del sistema de movilidad 
estudiantil entrante y la internacionalización de las instituciones de educación 
superior en España, que pueden ser clave en tomas de decisión a nivel nacional e 
internacional en términos de políticas de internacionalización y atracción de 
talento. Asimismo, la discusión ofrece a modo de conclusión propuestas dirigidas 
a aquellas instituciones de educación superior y otros organismos políticos que 
quieran innovar en sus estrategias de internacionalización dentro y fuera del 
contexto español. 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
Internacionalización de las instituciones de educación superior 
Una de las definiciones más usadas de la internacionalización de la educación 
superior es la usada por Jane Knight (2003), entendida como el proceso de 
integración de recursos internacionales, interculturales o globales en el propósito, 
funciones o entrega de educación postsecundaria. De acuerdo con Albatch y 
Knight (2007), en el contexto de la educación, la internacionalización incluye las 
políticas y prácticas tomadas por los sistemas educativos e instituciones para 
afrontar el ambiente académico global. Además, se han colocado sobre la mesa 
iniciativas específicas para el desarrollo de la internacionalización, como los 
campus asociados, los acuerdos de colaboración transfronterizos, los programas 
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para estudiantes internacionales, programas conjuntos y programas bilingües, y el 
establecimiento de programas de estudio en inglés (Altbach y Knight, 2007; 
Phylis Lan Lin, 2019).  

La internacionalización puede entenderse desde diferentes puntos de vista y 
con las consiguientes puestas en marcha de diversas estrategias o acciones para 
llevarla a cabo. La definición más consensuada y que engloba los aspectos 
mencionados anteriormente de una forma amplia es la que se reflejó en 2015 en 
un informe elaborado para el Parlamento Europeo, en el que se definió la 
internacionalización como el proceso intencionado de integrar la 
internacionalidad, interculturalidad o una dimensión globalizada en el propósito, 
funciones y entrega de educación superior para mejorar la calidad de la educación; 
centrándose en los estudiantes y todo el personal de las universidades (De Wit et 
al., 2015). 

Países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia fueron pioneros en 
impulsar la internacionalización académica (Jayadeva et al., 2021). En el caso de 
la Unión Europea, se ha tomado como estandarte de la internacionalización el 
programa Erasmus, que ha permitido el intercambio de estudiantes y ha agilizado 
la cooperación interuniversitaria. Aunque no debemos olvidar que la 
internacionalización no se compone únicamente de la movilidad estudiantil; 
existen otros factores que también generan diversidad internacional e 
internacionalizan las instituciones de educación superior desde dentro, como es la 
internacionalización en casa (Almeida et al., 2019; Beelen y Jones, 2015). Por 
otro lado, como parte del proceso de internacionalización en sí, se considera que 
debe ser apoyada por un conjunto de servicios y acciones que sirvan de apoyo y 
acompañen el crecimiento íntegro del alumno a lo largo de su ciclo de vida de 
estudiante. De esta forma, esta investigación considera que la mejora de los 
servicios debe enfocarse en la satisfacción del alumno y por ello se presenta un 
análisis sobre la satisfacción de los alumnos internacionales que eligen España 
como país de destino para realizar sus estudios. En el siguiente apartado se sitúa 
primero el contexto español para la internacionalización, así como la literatura 
relacionada con la experiencia del estudiante, servicios y evaluación de la 
satisfacción. 

  
Contexto español de la internacionalización  
Las universidades españolas se encuentran en un continuo proceso de 
europeización y globalización, lo que se traduce en un creciente interés en estudiar 
el desarrollo de la internacionalización y el multiculturalismo (Sánchez-Sánchez 
et al., 2017). El desarrollo del sistema educativo español se vio impulsado por su 
entorno europeo y tuvo varios momentos que pueden ser considerados puntos de 
inflexión y aceleración de su proceso de internacionalización, como la 
promulgación del plan de Bolonia (European Ministers of Education, 1999), con 
el principal objetivo de homogenizar las características de la educación para 
facilitar el flujo de estudiantes entre la Unión Europea.  

En aquel plan, se planteaba concretamente el establecimiento de un sistema 
de créditos, la adopción de dos ciclos escolares de aprendizaje al año, la 
equivalencia de los estudios de grado para permitir su fácil lectura y comparación, 
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agilizando de este modo la obtención de empleos dentro de los países miembros 
y la promoción de la movilidad entre los estudiantes de la Unión Europea. 
Posteriormente, como una derivación de la declaración de Bolonia, en el año 2007 
España experimentó una aceleración del proceso de internacionalización gracias 
a la promulgación del Real Decreto 1393/2007que declaraba la necesidad de tener 
un sistema homologado de créditos y daba los detalles de su implementación para 
facilitar el intercambio de alumnos entre universidades. 
 
Internacionalización, estrategias y políticas de internacionalización 
La interacción de España con su entorno europeo y el plan de Bolonia dieron 
impulso a la estrategia de internacionalización de las universidades españolas, 
cuyo objetivo es consolidar un sistema educativo internacional que promueva el 
desplazamiento de su personal y sus estudiantes. Además, se planteó como meta 
la potencialización del idioma español para la educación superior y la 
internacionalización de los programas formativos y de las actividades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) (Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 2015). 

La estrategia 2015 plantea cuatro pilares para su ejecución: 1) consolidar el 
sistema universitario internacionalizado; 2) aumentar el atractivo de las 
universidades; 3) promover la competitividad en el entorno internacional; y 4) 
intensificar la cooperación con otras partes del mundo. A continuación, 
desglosaremos estos pilares en las subdivisiones tomadas por las autoridades 
españolas de educación.  

De la estrategia podemos resaltar algunos puntos debido a su relación con 
este trabajo. Primero, la voluntad del Gobierno español de consolidar al sistema 
universitario español como altamente internacionalizado mediante la movilidad 
de estudiantes y la internacionalización en casa; ambos aspectos se verán 
potenciados si la experiencia de alumnos internacionales es satisfactoria. En 
conjunto hay interés en aumentar el atractivo internacional de las universidades al 
mejorar los servicios a estudiantes como la acogida, los cursos de adaptación para 
extranjeros y la formación en lenguas diferentes al español. Mejorar el 
posicionamiento internacional de las universidades es un punto de especial 
interés, porque no solo está relacionado con lo que se aprende en el aula: lo que 
se aprende fuera de ella a través de servicios universitarios también influye en el 
posicionamiento y en la experiencia de los estudiantes (Delgado, 2017).  

El Gobierno español, animado por la Unión Europea, ha decidido abrir sus 
puertas al ámbito educativo internacional; sin embargo, esta labor no es sencilla 
y ha requerido grandes pasos a lo largo de los años. El más reciente fue el dado el 
30 de diciembre del 2020, cuando el Gobierno español publicó la nueva 
LOMLOE, una reforma educativa que establece la necesidad de revisar 
periódicamente los currículos para adecuarlos a las necesidades de la sociedad 
española e internacional y que permite el establecimiento de currículos mixtos de 
enseñanza del sistema educativo español y otros sistemas educativos (Jefatura del 
Estado, 2020). De este modo, la internacionalización se puede incluir en el 
currículo (Leask, 2015) con el objetivo de internacionalizar en casa y facilitar que 
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los beneficios de la internacionalización influyan incluso en aquellas personas que 
no han salido de España. 

Tener claras la estrategia y política ejecutada por el Gobierno español da una 
parte muy importante del contexto necesario para explicar la importancia del 
trabajo de investigación aquí llevado a cabo. A continuación, se presentará el 
número de estudiantes en movilidad entrantes y salientes del sistema universitario 
español (SUE) y su perfil general. 
 
Estudiantes en movilidad en España: destinos y perfil  
El número de estudiantes en movilidad en España es un reflejo de la apertura 
internacional del sistema educativo. A continuación, se presenta la perspectiva 
actual que muestra la gran cantidad de alumnos que ha realizado una movilidad 
internacional, tanto de entrada como de salida, y de cómo ha evolucionado en los 
últimos periodos. 

La ilustración 1 permite ver el número de estudiantes entrantes en el sistema 
universitario español. La gráfica considera aquellos alumnos extranjeros que 
entraron mediante un programa de movilidad y aquellos alumnos internacionales 
que se han matriculado de manera ordinaria; entre ellos se incluyen alumnos 
residentes temporales, residentes permanentes, estudiantes con visado y otros con 
nacionalidad española que por su ascendencia se consideran a sí mismos como 
extranjeros. En el ciclo 2015-2016, el número total de alumnos era de 94.662 y 
mantuvo una tendencia al alza hasta el 2019-2020, en el cual hubo 129.375 
alumnos. Es de resaltar que en el ciclo 2020-2021 se produjo un descenso de 
alumnos, principalmente de aquellos que entraban al sistema español mediante un 
programa de movilidad. En el ciclo 2019-2020, los alumnos de aquel apartado 
eran 55.593, muchos más que los 19.654 del ciclo 2020-2021. Tal disminución se 
debe a la pandemia de covid-19 que azotó al mundo. 

 
Ilustración 1. Estudiantes entrantes en el sistema universitario español (2015-2021). 

 
Fuente: Gráfica tomada de SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria, 2022). 
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La clasificación de los alumnos entrantes de acuerdo con su procedencia 
regional se puede observar en la ilustración 2. La cantidad de alumnos está 
dividida de acuerdo con el tipo de matrícula que poseen: las columnas con líneas 
transversales muestran aquellos que entraron con matrícula de un programa de 
movilidad y las columnas punteadas muestran aquellos que entraron con matrícula 
general. En el primer lugar de “entrantes con programas de movilidad” se 
encuentran los estudiantes provenientes del espacio común europeo, lo que 
podemos adjudicar al programa Erasmus, categoría que también posee un alto 
número de ingresos con matrícula ordinaria. Además, en la ilustración 2 se 
observa que, mientras que los alumnos en programas de movilidad son 
principalmente de Europa, los alumnos con matrículas ordinarias son 
mayoritariamente de Latinoamérica.  

 
Ilustración 2. Estudiantes entrantes en el sistema universitario español según su 
procedencia. 

 
Fuente: Gráfica tomada de SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria, 2022). 
 
Servicios al estudiante internacional 
Ya en 1999, Naciones Unidas publicó la declaración mundial en la educación 
superior para el siglo XXI, en la que se insistía en la necesidad de desarrollar los 
servicios provistos a los estudiantes universitarios para mejorar su desarrollo 
académico y personal (UNESCO-United Nations Educational, 1999). Este tema 
sigue siendo importante y Ciobanu (2013) señala que los servicios estudiantiles 
contribuyen a reforzar la calidad de la experiencia de aprendizaje y su éxito 
académico, disminuyen la tasa de deserción escolar e incrementan la diversidad 
de la vida estudiantil alentando y estableciendo un método abierto para realizar 
decisiones racionales. Además, este tipo de servicios prepara a los alumnos para 
resolver conflictos y su participación activa en la sociedad. 

El reto en el desarrollo de los servicios proveídos a los estudiantes se 
encuentra en el constante cambio de los aspectos de la vida estudiantil en niveles 



Journal of International Students 

18 

académicos, sociales y culturales. Además, es importante tener en cuenta el ciclo 
de la vida del estudiante internacional y las diferentes etapas de este proceso 
(Perez-Encinas y Ammigan, 2016). La naturaleza misma de los alumnos, que se 
encuentran en un estado de crecimiento continuo, y la diversificación a lo largo 
de este ciclo hace que sus circunstancias se vuelvan más difíciles de entender y 
manejar (Audin y Davy, 2003). De hecho, la forma en la que los programas y 
servicios estudiantiles son suministrados se ven directamente afectados por: la 
composición del grupo estudiantil y el conocimiento y las creencias del personal 
académico-administrativo (Ciobanu, 2013). 

De acuerdo con Perez-Encinas y Ammigan (2016), en España los servicios a 
los estudiantes se encontraban enfocados en proveer de información sobre la 
admisión, atender problemas académicos, apoyar con el aprendizaje del idioma, 
brindar información práctica y difundir los recursos de la comunidad. Además, la 
gestión de los servicios en España se encuentra descentralizada lo que genera un 
ambiente colaborativo alrededor de la gestión de este servicio. En recientes años, 
con el lanzamiento de la estrategia para la internacionalización de universidades 
españolas se han creado servicios de recepción, estancia y regreso a sus países de 
origen. 

Es así como los servicios al estudiante han incrementado su relevancia en el 
proceso de desarrollo universitario, y de la experiencia general de los alumnos. 
La calidad de los servicios ofrecidos a los estudiantes es crucial para mejorar su 
experiencia, sobre todo la de alumnos internacionales. 

 
Experiencia del estudiante internacional 
La definición de experiencia de estudiante ha ido evolucionando según aumenta 
el entendimiento del proceso de aprendizaje que viven los alumnos. En un 
comienzo su definición se centraba meramente en la enseñanza y aprendizaje, 
pero ahora también se incluyen a los servicios administrativos y de apoyo dentro 
de esta definición (Baranova et al., 2011). Actualmente podríamos decir que la 
experiencia de estudiante es, en esencia, la naturaleza de compromiso de los 
alumnos con el aprendizaje y la enseñanza, aunque puede incluir otros aspectos 
que afectan en el aprendizaje, algunos de los cuales son responsabilidad de las 
instituciones de educación superior (Douglas et al., 2008; Quality Research 
International, 2010). 

De acuerdo con Tribal Group (2022), la experiencia de estudiante posee tres 
elementos fundamentales que el alumno ponderará de manera diferente: 

• Desarrollo académico e intelectual. Aquí se incluye la enseñanza y el 
aprendizaje que se experimentará, así como el establecimiento de metas, 
desarrollo, tareas y retroalimentación. 

• Actividades socioemocionales y networking. Se refiere a las actividades 
extracurriculares disponibles, aquellas que nutren al estudiante a nivel 
cultural, político, deportivo y artístico.  

• Bienestar y servicios de apoyo, tales como su financiación, alojamiento, 
instalaciones de salud y asesoramiento.  
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Evaluación de la experiencia del estudiante  
Cómo decíamos anteriormente, el único indicador para medir la calidad del 
servicio en educación superior es la satisfacción estudiantil (Molesworth et al., 
2011), que sin embargo es una evaluación subjetiva. Según Jayadeva (Jayadeva 
et al., 2021), la percepción del estudiante con respecto de la calidad de la 
educación puede verse afectada negativamente si el estudiante y el personal 
administrativo le atribuyen las responsabilidades de un cliente, pero no sus 
derechos, como puede suceder en el sistema español. Este fenómeno puede verse 
intensificado en alumnos internacionales en cuyos países la política de enseñanza 
es dotar a los estudiantes de los derechos propios de un cliente.  

La experiencia de estudiante es recopilada y evaluada mediante la aplicación 
de encuestas y evaluación de reseñas de texto que escriben los estudiantes 
(Arasaratnam-Smith et al., 2021). Sin embargo, hay dudas razonables alrededor 
de la validez de estás encuestas, ya que en algunas ocasiones hay límites de tiempo 
o los alumnos desconocen las consecuencias del sistema de evaluación (Clayson, 
2009; Hornstein, 2017; Slade y McConville, 2006; Stein et al., 2021). Algunos de 
los proveedores de encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con la 
educación más conocidos que tienen componentes que también evalúan la 
movilidad internacional son International Student Barometer, Ruffalo Noel 
Levitz, Studyportals B. V., National Survey of Student Engagement y QS Student 
Satisfaction (Perez-Encinas y Ammigan, 2016). A nivel europeo el estudio de 
ESN es pionero en la recogida de grandes volúmenes de datos sobre satisfacción 
y movilidad estudiantil. 

Gracias a esos datos, este trabajo de investigación no solo presenta 
resultados sobre la situación y el contexto en cifras de la movilidad estudiantil e 
internacionalización en España, sino que va más allá al analizar la experiencia de 
los estudiantes internacionales que escogen una institución de educación superior 
española para su periodo de movilidad, aporta resultados novedosos y pioneros 
dentro de este marco y puede servir de referencia para futuras acciones o políticas 
de las instituciones de educación superior españolas a la hora de ofrecer sus 
servicios y satisfacer las necesidades de sus alumnos entrantes. 
 

METODOLOGÍA 
La recolección de los datos fue llevada a cabo por la asociación internacional, 
Erasmus Student Network (ESN), una asociación interdisciplinar europea 
fundada en 1989 con el objetivo de apoyar a los estudiantes de movilidad. La 
asociación ESN se encuentra en 520 instituciones de 42 países y ofrece servicios 
a 300.000 alumnos. En España colabora con 30 universidades a través de 1.500 
voluntarios. 

Uno de los proyectos de investigación de ESN es el ESN Survey, que cubre 
diferentes temas relacionados con la movilidad estudiantil, educación superior, 
satisfacción con los servicios, entre otros aspectos de la vida y experiencia 
universitaria de los estudiantes internacionales. Los equipos que trabajan en este 
proyecto han desarrollado un cuestionario que se distribuye a través de 
instituciones de educación superior (HEIs) europeas y lleva 16 años recogiendo 
información. 
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La edición del 2021 (Erasmus Student Network, 2022) tenía como objetivo 
explorar los elementos fundamentales de la movilidad estudiantil, el apoyo 
recibido y el impacto que ha tenido la experiencia una vez que retornan a sus 
países de origen. Todo ello, teniendo en cuenta que la movilidad estudiantil se vio 
afectada por la pandemia de covid-19 y que su impacto ya fue abordado por el 
informe del ESN del 2020 “Intercambio de estudiantes en épocas de crisis”. Este 
año se le pone una especial atención con el objetivo de tener un entendimiento 
más amplio de las cuestiones a las que ha afectado la pandemia.  

La preparación del cuestionario se realizó teniendo en consideración los dos 
documentos clave para instituciones participantes en el programa: la Carta 
Erasmus de Educación Superior, que detalla las obligaciones de las instituciones 
de educación superior que participan en el programa, y la Carta del Estudiante 
Erasmus, el documento que recoge los derechos y deberes de los participantes 
Erasmus. La encuesta se concentra en cuatro aspectos principales relacionados 
con la movilidad estudiantil: experiencia, apoyo, impacto y efecto del covid-19. 
Además, estudia la demografía, variables personales y variables situacionales, 
todo ello con el objetivo de describir el perfil de los estudiantes de movilidad y 
entender la diversidad en la población. 

 
Recopilación de datos y análisis  
La encuesta ESN es una investigación cuantitativa. El periodo de recolección de 
datos fue del 4 de enero del 2021 hasta el 8 de febrero del mismo año y se ha 
difundido principalmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y 
Twitter. 

El público objetivo eran estudiantes que habían participado en algún 
programa de movilidad internacional estudiantil o de prácticas. Se prestó especial 
atención a aquellas movilidades que tuvieron lugar durante los cursos académicos 
2018/2019, 2019/2020 y en el primer semestre del 2020/2021. 

La encuesta constaba de 55 preguntas, 10 de ellas relacionadas con el impacto 
del covid-19 en la movilidad. La validación de la encuesta fue realizada por un 
grupo de expertos en el campo de estudio, compuesto de seis personas entre las 
que se encontraban profesores e investigadores, miembros de la European 
Association for International Education (EAIE) y de sus comités de movilidad, y 
representantes de asociaciones de internacionalización. La mayoría de las 
preguntas no fueron de respuesta obligatoria y el cuestionario fue distribuido 
exclusivamente en inglés. Los conceptos evaluados con escala LIKERT se 
resumen en la tabla 1. A la izquierda aquellos que representan satisfacción y a la 
derecha las preocupaciones. 
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Tabla 1. Resumen de conceptos de satisfacción y preocupaciones evaluadas en 

escala LIKERT en la encuesta del ESN, 2021. 
Conceptos relacionados con la 

satisfacción 
Conceptos relacionados con 

preocupaciones 

Provisión de alojamiento Trámites administrativos 

Apoyo en la búsqueda de alojamiento Documentación de movilidad 

Comunicación de autoridades Discriminación sexual 

Acceso a sanidad Discriminación por creencias 

Tutoría y apoyo Xenofobia 

Apoyo en trámite de visado Estrés 

Eventos de integración Exclusión social 

Universidad de origen Discriminación étnica 

Universidad destino Ansiedad 

Eventos de bienvenida Salud 
 Alojamiento 
 Cursos 
 Finanzas 

 
Muestra y limitaciones 
En total, se consiguieron 16.521 respuestas, pero se eliminaron respuestas 
incompletas y registros de personas que participaron en programas de movilidad 
diferentes de Erasmus+ (p. e., estancias cortas y voluntariado). El resultado fue la 
reducción de la muestra a 10.691 registros, de los cuales 6.410 (60%) participaron 
en una movilidad durante el covid-19 y 4.281 (40%) tuvo su experiencia antes de 
la pandemia. Del total de la muestra, 1.889 (11,43%) tuvieron como país de 
destino España y conforman nuestra muestra. 

 En la ilustración 3 se muestra un análisis descriptivo de las características de 
los estudiantes encuestados. La ilustración 3a indica los países de origen por 
porcentaje; el país con mayor cantidad de alumnos es España con 17,7%, seguido 
de Alemania e Italia con 13 y 12,9% respectivamente. Se observa una línea 
secundaria con el porcentaje incremental por países; la línea termina con el 70% 
porque el 30% restante pertenece a otros países con porcentajes de estudiantes 
inferior al 2%, que no se incluyen en la gráfica. También se señala las edades de 
los alumnos (ilustración 3b). La mayoría (75,1%) se encuentran entre los 20 a 24 
años, el segundo grupo mayoritario se encuentra entre los 20 a 29 años y 
representa el 20,4% del total. Además, se reporta la identidad de género de los 
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encuestados: 66% mujeres, 32% hombres y un 2% se identifica con otros géneros 
como no binarios, no conformes, género fluido y otros (3c).  

 
Ilustración 3. Análisis descriptivo de las características de los alumnos Erasmus+ 
que participaron en la encuesta. 

 
 
Al proceso de recolección de datos siguió un proceso analítico que llevó a las 

conclusiones y recomendaciones compartidas a lo largo de este trabajo de 
investigación, pero como toda investigación contó con limitaciones. 

La primera de ellas es que el cuestionario es muy largo y trajo un alto índice 
de abandono. Otra limitación fue que la difusión se realizó a través de las redes 
del ESN, lo que atrae a una audiencia cercana a la organización y que 
probablemente se encontrara satisfecha con la experiencia, lo que trae a tendencia 
positiva en las respuestas. 

La metodología descrita permite conocer cómo fue recolectada la 
información, cuáles eran los objetivos particulares de la campaña y las posibles 
desviaciones de los datos. Todo ello brinda un contexto para la lectura e 
interpretación de los resultados obtenidos.  
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RESULTADOS 
Los resultados de la encuesta nos permiten determinar cuáles de los conceptos en 
ella son más satisfactorios y cuales impactan negativamente.  

La tabla 2 nos muestra los aspectos satisfactorios. El promedio de cada 
concepto se encuentra arriba de 3,07, con lo que se puede asumir que los 
estudiantes se encuentran satisfechos en términos generales. Otro aspecto que 
facilita la lectura de la tabla es el color de fondo, que se encuentra relacionado con 
la frecuencia de la respuesta en la escala LIKERT: los valores con mayor 
sombreado son los relacionados con alta satisfacción en cada concepto. Los 
conceptos que destacan con una mayor puntuación tienen que ver con los eventos 
de acogida de la universidad anfitriona (universidad de destino) y la bienvenida, 
en ellos la puntuación promedio fue de 4,11/5 y 4,10/5 respectivamente. Zerva y 
Quintero (2021) sugieren que España como país destino tiene la habilidad de crear 
un vínculo emocional y convertirse en un segundo hogar. 

Además, como aspecto positivo llama la atención la puntuación obtenida por 
los servicios respecto al acceso a la sanidad. Si bien es cierto que este servicio 
siempre ha estado presente, es probable que no haya sido tan demandando como 
hasta la pandemia por los estudiantes internacionales. En contraste, los conceptos 
donde se tuvo menor promedio de satisfacción fueron Provisión de alojamiento y 
Apoyo en búsqueda de alojamiento con 3,07/5 y 3,13/5. Es en este apartado donde 
los alumnos deben tomar decisiones y probablemente sus expectativas no se vean 
cumplidas; algunos de los aspectos que toman en consideración para elegir 
alojamiento son el precio de alquiler, los servicios disponibles, la distancia al 
centro de estudios y la distancia a las principales atracciones de la ciudad que los 
acoge (Cruz et al., 2021). 

 
Tabla 2. Resumen de respuestas de estudiantes sobre aspectos de satisfacción de 

acuerdo con cuestionario en escala LIKERT. 
Concepto de 
satisfacción 1 2 3 4 5 Promedio # Respuestas 

Provisión de 
alojamiento 14% 17% 32% 21% 16% 3,07 834 

Apoyo en búsqueda de 
alojamiento 12% 21% 29% 22% 17% 3,13 955 

Comunicación de 
autoridades 7% 11% 28% 32% 21% 3,54 915 

Acceso a sanidad 5% 9% 31% 31% 24% 3,68 791 

Tutoría y apoyo 8% 14% 22% 30% 26% 3,54 1019 
Apoyo en trámite de 
visado 8% 9% 34% 26% 23% 3,62 487 

Eventos de integración 5% 17% 24% 30% 23% 3,55 1107 

Universidad origen 5% 14% 22% 38% 21% 3,60 1380 

Universidad de acogida 3% 6% 13% 42% 37% 4,11 1184 
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Eventos de bienvenida 3% 7% 13% 38% 39% 4,10 1114 
 
En la tabla 3 se muestra un resumen similar al presentado sobre los aspectos 

de satisfacción, pero en él se incluyen temas que afectan a los estudiantes. Los 
aspectos más sombreados son aquellos que representan baja concurrencia de 
preocupaciones, por lo que concluimos que los alumnos se ven poco afectados 
por los conceptos evaluados. Los conceptos con mayor promedio son el estrés y 
la ansiedad y los cursos, con 2,32/5 ambos. El estrés y la ansiedad se pueden 
atribuir en gran parte a la pandemia de covid-19. De acuerdo con Cifuentes-Faura 
(Cifuentes-Faura et al., 2021), los estudiantes vieron mermado su bienestar 
durante el covid-19 y solo consiguieron sentirse animados, activos, relajados y 
con buen espíritu en menos de la mitad del tiempo de su estancia.  

Otra preocupación se relaciona con los temas de alojamiento, que coincide 
con los resultados de Provisión de alojamiento y Apoyo en búsqueda de 
alojamiento de la tabla 2, pues ambos aspectos tuvieron la puntuación de menos 
satisfacción. Algunos factores que aportan de manera negativa en este campo son 
que los estudiantes deben realizar ellos mismos las compras de artículos 
necesarios, y algunos de ellos es la primera vez que se encuentran con esta 
responsabilidad. Además, deben realizar trabajos domésticos, y en el caso de 
contar con compañeros de alojamiento estas actividades generalmente llevan a 
conflictos (Cruz et al., 2021). Por otro lado, el tema económico sigue siendo una 
de las preocupaciones que, aunque con un menor promedio, sigue estando entre 
las cinco mayores preocupaciones. Los conceptos que menos preocupaciones 
supusieron para los alumnos fueron la discriminación sexual y por creencias.  
 
Tabla 3. Resumen de respuestas de estudiantes sobre aspectos que los afectan 
de acuerdo con cuestionario en escala LIKERT. 
Concepto de 
preocupación  1 2 3 4 5 Promedio # Respuestas 

Trámites 
administrativos 76% 11% 8% 4% 2% 1,45 954 

Documentación de 
movilidad 52% 27% 11% 8% 3% 1,84 1175 

Discriminación sexual 96% 1% 2% 0% 0% 1,07 1153 
Discriminación de 
creencias 94% 3% 3% 1% 0% 1,11 1162 

Xenofobia 85% 9% 4% 1% 1% 1,24 1173 

Estrés 32% 31% 16% 15% 6% 2,32 1185 

Exclusión social 55% 24% 11% 7% 2% 1,76 1177 

Discriminación étnica 89% 5% 4% 1% 1% 1,19 1156 

Ansiedad 44% 27% 13% 11% 5% 2,04 1178 

Salud 59% 21% 11% 7% 1% 1,71 1167 
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Alojamiento 43% 25% 14% 12% 6% 2,14 1175 

Cursos 31% 31% 17% 16% 5% 2,32 1138 

Finanzas 47% 29% 17% 7% 1% 1,87 1170 
 
Las tablas 2 y 3 resumen la información recabada y orientan hacia los 

aspectos más importantes de la experiencia de los estudiantes en España. Es 
pertinente buscar una explicación a lo reportado, alimentar los aspectos positivos 
que traen satisfacción y tomar acciones para minimizar las preocupaciones de los 
alumnos.  

 
DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los estudiantes muestran nivel de 
satisfacción general alto, relacionado con las expectativas de hacer una estancia 
académica en España. Según diferentes fuentes de información, las principales 
motivaciones para realizar estudios en España son el atractivo mismo del país. 
España tiene reseñas en blogs Erasmus de ser un país abierto que recibe bien a 
alumnos internacionales; además, tiene un estilo de vida enfocado en el bienestar 
social. También se señalan como positivos la amabilidad de las personas, el 
idioma y el clima (Why do Erasmus in Spain? 2020; EDUopinions, 2018; 
StuDocu, 2019).  

Estos resultados son acordes con los resultados presentados por Studyportals 
sobre la satisfacción de los estudiantes internacionales, estudio en el que se 
mencionan tres aspectos principales: el entorno de la ciudad, la calidad de la 
educación y la cercanía de la gente local (Van der Beek y Van Aart, 2014). En 
otras fuentes se incluye el coste de la vida, menor que en otros países de Europa 
occidental (Aslan y Jacobs, 2014; EDUopinions, 2018; StuDocu, 2019). En 
nuestro estudio se observa que España como país de destino/acogida, en los 
servicios de eventos de bienvenida y acceso a sanidad, posee los niveles más altos 
de satisfacción, lo que está de acuerdo con considerar a España como un país 
abierto que recibe bien a los alumnos internacionales con fuerte enfoque en el 
bienestar social. Partiendo de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el 
nivel de satisfacción de los estudiantes se encuentra en que sus expectativas sobre 
la experiencia de movilidad se vieron satisfechas. 

Llama la atención que temas relacionados con las finanzas, los cursos, el 
alojamiento y los temas salud mental sean las principales preocupaciones que 
tienen los estudiantes cuando realizan una movilidad en una institución de 
educación superior española, si bien es cierto que los primeros temas son comunes 
y están en línea con los resultados de otros países y, de hecho, con resultados ya 
obtenidos hace años y que se repiten en el tiempo (Delgado, 2017; Li y Kaye, 
1998). Como novedad, destacan los temas de salud mental (Czerska-Shaw et al., 
2021) que ya se habían comenzado a incluir como variable de estudio en encuestas 
desde los años 2000 (Bradley, 2000; Forbes-Mewett y Sawyer, 2016) y que 
ganaron una mayor atención durante y después de la pandemia covid-19 (Maleku 
et al., 2022; McCartan et al., 2021).  
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Por otro lado, el servicio ofrecido por las instituciones españolas que peor 
valoración ha obtenido es el servicio relacionado con el alojamiento. Es 
importante recalcar en un estudio de este tipo que los estudiantes sufren problemas 
de alojamiento, ya sea porque la institución no ofrece ese servicio o porque, si lo 
ofrece, las plazas ofertadas no son suficientes o el propio servicio es deficiente. 
Este es un tema candente y muy relevante que afecta directamente al bienestar del 
estudiante y a la satisfacción global con su experiencia en el extranjero. El 
alojamiento es una parte esencial de la vida del estudiante universitario (Cruz et 
al., 2021) y las residencias o diferentes tipos de alojamiento de los alumnos 
internacionales juegan un papel fundamental en su experiencia en el campus de la 
institución de acogida (Konadu, 2021). 

Junto con el alojamiento, los resultados de este estudio siguen mostrando 
insatisfacción de los estudiantes internacionales con los servicios de integración 
ofrecidos por sus instituciones de acogida. Si bien, el tema de la integración es un 
tema recurrente (Escrivá Muñoz et al., 2015) y para el que las instituciones pueden 
sugerir y ofrecer diferentes actividades de internacionalización que deben ir más 
allá de la movilidad. Uno de los ejemplos para propiciar más integración y una 
mayor internacionalización es tener como estrategia acciones de 
internacionalización en casa.  

Dado que la internacionalización en casa es la integración internacional e 
intercultural con propósitos enfocados al desarrollo del currículum de manera 
formal e informal para todos los estudiantes en sus países de residencia (Beelen y 
Jones, 2015), las instituciones pueden apostar por internacionalizar desde dentro 
sus planes, teniendo en cuenta las dimensiones internacionales, interculturales y 
globales dentro del currículum y los objetivos de aprendizaje, tareas, métodos de 
enseñanza y servicios de apoyo de un programa de estudio (Leask, Betty, 2015). 
Asimismo, autores como López-Montero (2018) ponían especial énfasis en usar 
una estrategia didáctica enfocada en la internacionalización que pueda ser usada 
por todos los entes de enseñanza, sin necesidad de salir del país de origen. Entre 
las actividades que pueden traer ese efecto están las de comparar literatura 
internacional, traer ponentes invitados de universidades de otros países, el estudio 
de casos internacionales, el aprendizaje digital o la colaboración en línea. De 
hecho, ahora más que nunca el acceso a internet puede proveer de acceso a la 
internacionalización para todos los estudiantes (López Montero, 2018; Scott et 
al., 2015). Se propiciaría más equidad, inclusión e internacionalización en casa si 
se incluyera dentro de la oferta formal e informal del currículo diferentes 
actividades de internacionalización para todas las partes involucradas, de esta 
manera se ofrecería diferentes formas de vivir “una experiencia internacional” y 
se reconocería el valor de la diversidad de los diferentes grupos sociales (Van Mol 
y Perez-Encinas, 2022). 

Por todo ello, es importante que primero conozcamos el contexto en el que 
nos movemos, qué tipo de estudiantes internacionales tenemos, qué perfil poseen, 
sus necesidades, qué actividades de internacionalización pueden ser más 
interesantes o asumibles para que las instituciones de educación superior y otras 
entidades puedan apoyarles con aquellos obstáculos que pueden encontrarse a lo 
largo de su experiencia internacional. No debemos dejar pasar desapercibidos los 
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temas de mayor insatisfacción de los alumnos cuando realizan una movilidad a 
una institución española, en relación con la falta de apoyo con el alojamiento y la 
integración en la universidad de acogida. Y tampoco podemos dejar de lado los 
temas que son recurrentes desde hace años de acuerdo con sus preocupaciones u 
obstáculos durante la movilidad, como son las finanzas, los problemas con los 
cursos y la salud mental, porque todos ellos forman parte de la experiencia de los 
estudiantes internacionales y van a marcar su experiencia y satisfacción con la 
institución.  
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