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Resumen ejecutivo 
 
Planteamiento 

 

Las universidades públicas que integran el Sistema 

Universitario Público Valenciano (SUPV) han mos-

trado un compromiso constante en mostrar ante la 

sociedad valenciana y española el impacto econó-

mico y social de sus actividades docentes e investiga-

doras. Este compromiso se materializa en el presente 

Informe, el quinto de una serie iniciada en 2009 y se-

guida por ediciones en 2013, 2015 y 2019. La elabo-

ración de estos Informes ha sido una iniciativa de los 

equipos directivos de las cinco universidades públicas 

valencianas, con el propósito de mostrar ante la so-

ciedad las contribuciones sociales y económicas que 

realizan a través del desempeño de sus actividades. 

 

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económi-

cas (Ivie) y el amplio equipo investigador involucrado 

en este ambicioso proyecto desean expresar su agra-

decimiento a las universidades del SUPV, especial-

mente a sus rectoras y rectores y a sus equipos de 

gerencia, por la confianza depositada en el Ivie y por 

el absoluto respeto mostrado hacia la independencia 

intelectual de los autores en el desarrollo del Informe. 

Además, desean reconocer, a la vez que agradecer, la 

labor esencial de los servicios universitarios en la pro-

visión de numerosa información que ha sido necesa-

ria para la realización del Informe. Las perspectivas y 

opiniones vertidas en este documento son responsa-

bilidad exclusiva de sus autores. 

 

Este Informe, titulado “Las contribuciones sociales y 

económicas de las universidades públicas valencia-

nas”, brinda a las personas e instituciones interesadas 

una evaluación actualizada y objetiva sobre la dimen-

sión, educativa y económica, de las actividades do-

centes, investigadoras y de transferencia de las uni-

versidades del SUPV. Ofrece, además, estimaciones 

rigurosas sobre los impactos económicos de sus ac-

tividades a corto y a largo plazo, reflejados en una 

variedad de indicadores económicos, laborales y so-

ciales que son clave para la calidad de vida de los ha-

bitantes de la Comunitat Valenciana (CV). De esta 

forma, el Informe busca proporcionar respuestas ob-

jetivas a interrogantes relacionados con la contribu-

ción del SUPV al bienestar de los ciudadanos y al 

desarrollo económico de la CV y de España en su con-

junto. 

 

El estudio cumple con un propósito adicional, pues la 

información proporcionada sobre sus resultados re-

presenta un ejercicio de responsabilidad social y 

rendición de cuentas por parte del SUPV hacia la ad-

ministración pública, las familias y las empresas, que 

son pilares fundamentales de su sostenibilidad al fi-

nanciar directa o indirectamente los recursos finan-

cieros necesarios para su funcionamiento. Además, el 

encargo de este Informe evidencia el sólido compro-

miso de las universidades del SUPV con el progreso 

socioeconómico de la CV y su firme vocación de ser-

vicio público. 

 

Elaborado con una metodología desarrollada por el 

Ivie y que ha sido refrendada en publicaciones cientí-

ficas internacionales, el Informe es coherente con to-

dos los estudios previos y con otros realizados para 

otras universidades españolas. Asimismo, el actual In-

forme no solo actualiza los análisis previos con datos 

recientes para dar respuesta a nuevos interrogantes, 

sino que también incorpora nuevos análisis de gran 

relevancia. 

 

El Informe que sintetiza este Resumen Ejecutivo fue 

entregado en su versión definitiva a las universidades 

en enero del año 2024. Los análisis efectuados se han 

basado en los datos más recientes provenientes tanto 

de las universidades implicadas, como de fuentes de 

información pública y encuestas personales, así como 

en los resultados de análisis cuantitativos que susten-

tan las perspectivas y evaluaciones expuestas en el 

Informe. 

 

En las sociedades avanzadas, la dependencia de los 

recursos humanos formados en universidades ha au-

mentado significativamente en comparación con dé-

cadas anteriores. La naturaleza y la intensidad de las 

interacciones entre las universidades y su entorno in-

fluyen no solo en los resultados obtenidos por estas 

instituciones, sino también en el grado en que la so-

ciedad puede beneficiarse de dichos resultados y en 

las contribuciones que las universidades pueden 

brindar a la sociedad.  

 

Los análisis desarrollados en el estudio ponen de ma-

nifiesto el notable avance de las universidades del 

SUPV cuyos resultados en los ámbitos de docencia, 

investigación y transferencia ocupan un lugar muy 

destacado entre las universidades de su entorno. Más 

aún, con independencia de su notable desempeño, su 

papel en la región es más determinante que el que 

ocupan otras universidades españolas en sus respec-

tivas regiones pues, como se verá a lo largo del In-

forme, el peso de la enseñanza superior en la CV, por 

ejemplo, en el gasto en I+D (42,7%), es muy superior 

al de la media del país (26%) o al de regiones como 
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País Vasco (16,8%), Madrid (18,7%) y Cataluña 

(19,8%). 

 

En estas circunstancias nadie pone ya en duda la re-

levancia de las actividades del SUPV, pero precisa-

mente por eso es importante comprobar el grado de 

eficacia con el que las realizan. Para ello, y dada la 

escasez de recursos, el entorno cambiante de la de-

manda de servicios universitarios y los mayores nive-

les de competencia entre universidades, el camino 

más razonable es valorar periódicamente, con objeti-

vidad y rigor, las actividades del SUPV y las distintas 

contribuciones consecuencia del desempeño de sus 

actividades. 

  

Este quinto Informe vuelve a ratificar la destacada po-

sición del SUPV en el contexto español y valenciano 

en una amplia gama de indicadores, demostrando un 

cumplimiento altamente satisfactorio de las respon-

sabilidades que las sociedades modernas suelen con-

fiar a sus universidades. Sin embargo, al igual que en 

los anteriores el Informe, ha identificado nuevas áreas 

susceptibles de mejora.  

 

A la vista de los resultados presentados en este In-

forme, será la sociedad valenciana la que deba juzgar 

si el SUPV cuenta con los recursos financieros y hu-

manos necesarios para afrontar los desafíos y respon-

sabilidades que la sociedad valenciana actual de-

manda o si, por el contrario, requiere recursos adicio-

nales para desempeñar un rol más activo y significa-

tivo en el desarrollo económico y social de la CV. 

 

El Informe ha tenido como finalidad ofrecer respues-

tas, mayoritariamente respaldadas con datos cuanti-

tativos, a cinco grupos de preguntas que giran en 

torno a la contribución del SUPV a la sociedad valen-

ciana y española: 

 

• Actividad del SUPV: docencia, investigación y 

transferencia: 

- ¿Cuál es el volumen de servicios docentes, de 

investigación y de transferencia proporcio-

nado por el SUPV? 

- ¿Cómo se posicionan las universidades del 

SUPV en términos de competitividad y cuál es 

su capacidad para atraer estudiantes de otras 

regiones? 

- ¿Qué características tiene su oferta académica 

por ramas de enseñanza?  

- ¿Qué resultados se obtienen de sus activida-

des de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación? 

 

 

• Recursos y resultados del SUPV: 

- ¿Con qué volumen de recursos financieros y 

humanos cuenta el SUPV para realizar sus ac-

tividades docentes e investigadoras? 

- ¿Qué resultados se logran con los recursos 

empleados? 

- ¿Cuál ha sido el impacto de la covid-19 en los 

resultados docentes? 

• Impacto económico a corto plazo del SUPV: 

- ¿Cuál es el impacto económico a corto de las 

actividades del SUPV en la economía valen-

ciana? ¿Qué nivel de empleo genera? ¿Cuál ha 

sido su impacto en la recaudación fiscal? 

- ¿Qué demanda suponen las actividades del 

SUPV para las empresas de la CV? 

- ¿Cuáles son los sectores económicos más be-

neficiados por la actividad del SUPV? 

- ¿Qué impacto económico han producido los 

estudiantes en programas de movilidad? 

• Contribuciones a largo plazo del SUPV: 

- ¿Cuánto capital humano y tecnológico ha ge-

nerado el SUPV? 

- ¿Contribuye al aumento de las tasas de activi-

dad y ocupación en la CV? 

- ¿Los graduados del SUPV compensan a la so-

ciedad con mayores contribuciones impositi-

vas? ¿Cuál es la rentabilidad fiscal que obtiene 

el sector público de la inversión en educación 

universitaria en el SUPV? 

- Considerando que la mayoría de la financia-

ción del SUPV es pública, ¿se recupera a largo 

plazo la inversión de las administraciones pú-

blicas? 

- ¿Cuánto contribuye al crecimiento del pro-

ducto interior bruto de la CV y a la renta per 

cápita de sus ciudadanos? 

• Contribución del SUPV a la calidad del em-

pleo: 

- ¿Qué características definen la calidad del em-

pleo? 

- ¿Los universitarios de la CV disfrutan de mayor 

calidad de empleo en comparación con perso-

nas de menor nivel educativo? 

- ¿Cuál ha sido la contribución del SUPV a la me-

jora de la calidad del empleo en la CV? 

 

Proporcionar respuestas tanto cualitativas como 

cuantitativas a este conjunto de preguntas es esencial 

para establecer un marco de referencia en el que se 

puedan situar los debates y evaluaciones acerca del 

rol y la contribución del SUPV. Es por ello que el en-

foque principal del Informe se ha dirigido en dos 
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sentidos: primero, utilizar y/o diseñar un esquema 

analítico para abordar las cuestiones planteadas; y se-

gundo, recopilar y presentar información fiable y con-

trastable que permita desarrollar una serie de indica-

dores capaces de medir, desde diversas ópticas, la 

aportación del SUPV a la sociedad valenciana.  

 

Al igual que en los informes previos, en este se insiste 

en subrayar que se trata de una tarea compleja, por-

que la contribución del SUPV es multidimensional y 

la mayoría de los resultados no se generan a corto 

plazo. Por el contrario, es en el medio y largo plazo 

cuando maduran los recursos humanos y el conoci-

miento generado en sus actividades docentes e in-

vestigadoras y, en consecuencia, cuando se aprecia la 

rentabilidad privada y social de las inversiones efec-

tuadas. 

 

Para dar respuesta a estas preguntas el Informe se 

estructura en cinco capítulos. En sus dos primeros ca-

pítulos, el estudio ofrece una descripción detallada de 

la situación actual del SUPV, abordando los cambios 

significativos que ha sufrido en la última década, sus 

actividades, recursos y resultados. El primer capítulo 

analiza las actividades docentes, de investigación y 

transferencia del SUPV, comparándolos con el con-

junto de las universidades valencianas y españolas. 

Con la intención de servir a uno de los objetivos cen-

trales del proyecto, la rendición de cuentas de las uni-

versidades públicas, el segundo capítulo examina los 

resultados que ha obtenido el SUPV con los recursos 

con los que ha contado, proporcionando una visión 

integral de su estructura y funcionamiento. Este capí-

tulo incorpora también un análisis comparativo del 

rendimiento de cada universidad del SUPV con las de 

su grupo estratégico, conformado por universidades 

similares en sus características a las de la universidad 

analizada. Los capítulos tercero y cuarto evalúan las 

contribuciones económicas del SUPV. El capítulo ter-

cero analiza los impactos a corto plazo, con dos no-

vedades importantes: 1) la cuantificación del impacto 

fiscal a corto del SUPV y 2) la estimación del impacto 

económico que suponen los estudiantes que partici-

pan en programas de movilidad. El capítulo cuarto 

analiza las contribuciones de largo plazo. Por otra 

parte, el capítulo 5 se centra en un tema de especial 

relevancia y no abordado en informes anteriores: la 

calidad del empleo. Con este fin se analiza el papel 

de las universidades del SUPV en una serie de aspec-

tos relacionados con la calidad del empleo, una cues-

tión de especial relevancia para el bienestar de los 

ciudadanos.  

 

Como se ha advertido, el propósito de este Resumen 

Ejecutivo es destacar los resultados más importantes, 

las conclusiones fundamentales y los mensajes más 

relevantes. Por lo tanto, prescinde de forma delibe-

rada del detalle de información o de justificar las ase-

veraciones realizadas, ya que dichos detalles y justifi-

caciones se encuentran desarrollados y a disposición 

del lector en el propio Informe completo. 

 

Las actividades de las universidades, 
esenciales para el progreso de la  
sociedad 

La contribución socioeconómica de las universidades 

es fundamental para el desarrollo y progreso de las 

sociedades. El rol que desempeñan, tanto en la gene-

ración de capital humano como de conocimiento y en 

el avance económico y del bienestar social es incues-

tionable y se encuentra respaldado, como se ha visto 

a lo largo del Informe, por una sólida base de eviden-

cia empírica. Esta realidad ha impulsado a los gobier-

nos de los países avanzados a fortalecer sus sistemas 

universitarios públicos, reconociéndolos como un eje 

clave en la producción de capital humano y conoci-

miento, y, por ende, justificando la inversión de re-

cursos públicos. 

En el panorama español, a pesar de que se ha avan-

zado en la utilización del conocimiento como catali-

zador del desarrollo económico y social, aún no se 

hace a un ritmo comparable al de los países más 

avanzados en este ámbito. Esta menor inversión, 

unida al menor uso de recursos productivos intangi-

bles como el capital humano y la tecnología, se refleja 

en una progresión más lenta de la productividad y en 

la ampliación paulatina de la brecha económica con 

estos países.  

Esta circunstancia resalta la importancia y responsa-

bilidad para las economías de contar con un sólido 

sistema universitario público, especialmente en eco-

nomías como la Comunitat Valenciana, donde la 

transformación del sector productivo hacia activida-

des con mayor intensidad en conocimiento es ya un 

desafío inaplazable. La responsabilidad es fundamen-

talmente del tejido productivo, pero el apoyo del sis-

tema universitario es clave. La confluencia de la rele-

vancia estratégica de las universidades del SUPV y el 

volumen significativo de inversión que realiza la so-

ciedad en ellas, es la que propicia una rendición de 

cuentas del SUPV ante la sociedad que las financia 

como la que se realiza en este Informe. 

El Informe ha comenzado analizando el desempeño 

del SUPV en sus tres misiones fundamentales: docen-

cia, investigación y transferencia de conocimiento, 

poniéndolas en contexto con las magnitudes equiva-

lentes del conjunto de universidades valencianas 

(SUV), españolas (SUE) o públicas españolas (SUPE). 
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La demanda de estudios universita-
rios y la competencia 

Las universidades del SUPV se han enfrentado en la 

última década a un panorama complejo y cambiante, 

marcado por cambios en la demanda y en las prefe-

rencias de los estudiantes y una creciente competen-

cia del sector privado.  Las universidades del SUPV, 

en respuesta a cambios socioeconómicos y la cre-

ciente presencia de instituciones privadas, han 

reorientado sus estrategias para atraer estudiantes de 

alto rendimiento académico. Sin embargo, este 

nuevo escenario requiere una estrategia cuidadosa-

mente planificada y adaptativa por parte del SUPV 

para mantener su relevancia y calidad, asegurando así 

su posición competitiva en el ámbito de la educación 

universitaria en la Comunitat Valenciana. La atención 

a estas tendencias y la implementación de acciones 

estratégicas serán cruciales para el futuro del SUPV y 

su capacidad de satisfacer las demandas educativas 

en un contexto en constante evolución.  

• El SUPV, constituido por cinco universidades 

públicas, ofrece una oferta educativa numerosa 

y diversa, que en el curso 2022-23 incluyó 234 

grados y dobles grados, 339 másteres oficiales 

y 139 programas de doctorado, impartidos en 

sus 60 centros repartidos en 12 campus univer-

sitarios. En ese mismo curso ofreció sus servicios 

docentes a 100.661 estudiantes de grado y 

17.597 de máster. En el curso 2021-2022 se gra-

duaron 16.335 estudiantes y 6.833 estudiantes 

obtuvieron el título máster y se aprobaron 1.178 

tesis doctorales. Más allá de su función docente, 

ha aportado significativamente al progreso 

científico con más de 10.000 publicaciones cien-

tíficas de alto nivel en el último año, un prome-

dio de 55 patentes anuales desde 2010 y ha cap-

tado más de 40 millones de euros anuales en 

contratos de I+D y servicios.  

• Para llevar a cabo estas actividades, las universi-

dades del SUPV han contado con un presu-

puesto conjunto superior a los 1.500 millones de 

euros y una plantilla de más de 18.000 personas, 

12.020 docentes e investigadores (PDI) y 6.123 

miembros del personal técnico de gestión, ad-

ministración y servicios (PTGAS). 

• El Informe analiza un periodo que se extiende 

desde el curso 2010-2011 hasta la fecha más re-

ciente disponible. Se trata de un periodo que 

destaca por la culminación de la adaptación al 

proceso de Bolonia y la necesidad de las univer-

sidades del SUPV de afrontar desafíos, inclu-

yendo limitaciones todavía existentes en la con-

tratación de personal asociadas a la tasa de re-

posición. 

• Desde el curso 2010-2011 el número total de 

matriculados de grado y máster en la CV ha ex-

perimentado un crecimiento del 7,9%, cifra muy 

similar a la del conjunto de España (6,5%). Este 

crecimiento total agregado en la CV, sin em-

bargo, es fruto de una contracción del alum-

nado de grado (-9%) y un espectacular aumento 

del alumnado de máster (184,1%). 

• Asimismo, los análisis revelan que esta evolu-

ción agregada oculta una evolución muy dispar 

entre las universidades públicas y privadas: 1) 

contracción en la matrícula de grado en el SUPV 

(-22,2%) y aumento de la matrícula de grado en 

el sistema privado (+113,5%) y 2) aumento no-

table de la matrícula de máster en el SUPV 

(48,6%) y aumento espectacular de la matrícula 

de máster en el sistema privado del (1.069%). 

Las limitaciones de financiación de las universi-

dades públicas para atender a un mayor número 

de alumnado que acaba matriculándose en las 

universidades privadas, no son ajenas a esta 

evolución. 

• En la actualidad, la cuota de mercado del SUPV 

en grado (59,9%) supera a la de las universida-

des privadas valencianas (16,7%), pero estas úl-

timas ya poseen una mayor cuota en másteres 

(12,9% frente al 10,5% del SUPV). 

• Como resultado de esta evolución en la matrí-

cula, la estructura por niveles de estudio en el 

SUPV ha cambiado gradualmente, duplicando 

desde 2010-2011 el peso de los másteres (de 

8,4% a 14,9%). En las universidades privadas, los 

másteres representan ya el 43,5% del estudian-

tado. 

• Esta situación tan competitiva exige vigilancia 

por parte del SUPV, en la medida en que la evo-

lución decreciente de las tasas brutas de matri-

culación hace prever una cohorte de estudiantes 

potenciales cada vez más reducida. También la 

administración deberá valorar si entre sus obje-

tivos estratégicos figura que el sistema público 

absorba a una parte mayor del alumnado y tra-

ducir este objetivo en su financiación del sis-

tema. 

• Una decisión estratégica por tomar por los equi-

pos directivos de las universidades del SUPV es 

la de decidir si el SUPV debe o no posicionarse 

en el mercado de másteres no presenciales, 

cuya demanda está aumentando significativa-

mente, especialmente entre personas de 40 

años o más, un segmento que las universidades 

privadas están capitalizando efectivamente. 
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• La evolución individual de las universidades del 

SUPV es muy dispar. En cuanto a la matrícula de 

grado, las cinco universidades del SUPV reflejan 

descensos, variando desde una reducción del 

6% en la UJI hasta más del 36% en la UPV.  El 

aumento de matriculados en másteres es gene-

ralizado, excepto en la UJI, liderando la UPV y la 

UMH este crecimiento. Por su parte, la UA y la 

UV han incrementado sus estudiantes de máster 

en 1,4 y 1,3 veces respectivamente. Finalmente, 

en cuanto a los programas de doctorado, ex-

cepto la UMH, todas las universidades del SUPV 

han mantenido o incrementado significativa-

mente su matrícula al final del periodo (un au-

mento de 37 puntos porcentuales en la UA; 48 

puntos porcentuales en la UV). 

La oferta de estudios y la capacidad 
de atracción 

El panorama actual de la educación universitaria en la 

CV refleja cambios significativos en la oferta de estu-

dios y en la capacidad de atraer a estudiantes por 

parte de las universidades. Cambios en factores so-

cioeconómicos como la mejora del transporte y el in-

cremento de la renta, así como la emergencia de uni-

versidades privadas, han alterado las preferencias de 

los estudiantes al elegir su centro de estudios.  

• Las mejoras en los sistemas de transporte, el as-

censo en los niveles de renta y la emergencia de 

nuevas ofertas de títulos por parte de universi-

dades privadas han modificado el paradigma de 

elección universitaria. El criterio de proximidad 

geográfica ha perdido relevancia, dando paso a 

un escenario de mayor competencia entre las 

universidades. 

• La competencia por captar estudiantes se ha 

convertido en una estrategia crecientemente 

adoptada por las universidades del SUPV. Ante-

riormente percibida como incompatible con la 

naturaleza de estas instituciones, esta compe-

tencia se ha orientado hacia la atracción de estu-

diantes con altos expedientes académicos. La 

búsqueda de la mejor nota de corte en ciertas 

titulaciones compartidas se ha convertido en el 

indicador del éxito en las políticas de atracción.  

• Con el fin de realizar un análisis integral, tanto de 

la cobertura de la demanda de estudios ofreci-

dos por las universidades como de la intensidad 

de la competencia para atraer estudiantes a títu-

los compartidas, se ha calculado el índice de ex-

clusividad de las titulaciones. Los análisis realiza-

dos indican que la mayor exclusividad se observa 

en las áreas de ingeniería y arquitectura (32%), 

seguidas de humanidades (30,8%), ciencias 

sociales y jurídicas (25%), ciencias (22,6%) y salud 

(11,8%). 

• El SUPV ha realizado un esfuerzo significativo en 

la diferenciación estratégica de su oferta acadé-

mica, lo que ha resultado en un aumento del ín-

dice de exclusividad del 21,5% al 24,7%, es decir, 

una cuarta parte de los títulos ofrecidos por el 

SUPV son ofrecidos en exclusiva por una univer-

sidad del SUPV en la CV. 

• Los análisis realizados muestran que la capaci-

dad de atracción es mayor en aquellas carreras 

con un fuerte componente vocacional y una 

oferta limitada de plazas. Esta tendencia es par-

ticularmente notable en grados del ámbito de la 

salud y en algunas ingenierías. Por el contrario, 

las carreras con menor capacidad de atracción se 

encuentran principalmente en las áreas de hu-

manidades y ciencias sociales y jurídicas, o en 

grados que se ofrecen fuera de la especialización 

principal de la universidad. 

La actividad de I+D y de transferencia 

 

• El sistema productivo de España, y en particular 

el de la Comunidad Valenciana, para adaptarse a 

la llamada revolución industrial 4.0 necesita au-

mentar la importancia de las actividades basadas 

en el conocimiento, especialmente en los secto-

res industrial y de servicios. Sin embargo, el 

gasto interno en I+D por habitante en la Comu-

nidad Valenciana (284,8 euros) es notablemente 

inferior al promedio nacional (402,2 euros) y está 

lejos de las cifras de las comunidades más com-

petitivas como País Vasco (798,9 euros), Madrid 

(749,1 euros) o Cataluña (611,3 euros). 

• Las universidades del SUPV juegan un papel cru-

cial en la generación de capital humano cualifi-

cado y en la producción de conocimiento, su-

perando en responsabilidad a sus homólogas a 

nivel nacional. De la inversión total en I+D en la 

CV, el 42,7% proviene del sector de la enseñanza 

superior, un porcentaje significativamente supe-

rior al promedio nacional (26%) y al de regiones 

de referencia como País Vasco (16,8%), Madrid 

(18,7%) y Cataluña (19,8%). Esto resalta la impor-

tancia de las universidades del SUPV en la gene-

ración de conocimiento. 
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El Informe ha evaluado los resultados en investiga-

ción y transferencia del SUPV, tanto cuantitativa 

como cualitativamente y ha arrojado resultados muy 

positivos: 

• El volumen de publicaciones del SUPV en la úl-

tima década se ha duplicado, pasando de 4.945 

en 2010 a 10.080, superando claramente la evo-

lución del Sistema Universitario Público Español 

(SUPE). 

• Las universidades del SUPV lideran práctica-

mente en solitario la tarea investigadora. Aunque 

las universidades privadas han capturado una 

parte importante de la cuota de mercado en do-

cencia, su actividad investigadora no ha evolu-

cionado al mismo ritmo. Del total de publicacio-

nes acumuladas del SUV en el periodo analizado, 

el 95,8% corresponden a universidades del SUPV. 

• El volumen de los contratos ha experimentado 

una caída continua en el SUPV hasta 2014, y en 

2021 todavía se sitúa ligeramente por debajo de 

los niveles de 2010. Esta tendencia, no obstante, 

es similar a la observada a nivel nacional, ya que 

el peso del SUPV sobre el total de este tipo de 

contratos en el SUPE es en 2021 del 10,3%, el 

mismo porcentaje que representaba en 2010. 

• Las actividades de investigación a menudo resul-

tan en patentes, un indicador de la capacidad de 

innovación derivada de la I+D. Los resultados 

muestran que el número de patentes se ha esta-

bilizado en cifras similares a las de 2010, pero la 

participación del SUPV en el SUPE ha crecido de 

manera sostenida, pasando de representar un 

10% de las patentes nacionales a un 20%. 

En resumen, los análisis realizados muestran que la 

contribución de las universidades del SUPV al desa-

rrollo de capital humano cualificado y a la producción 

de conocimiento es notable, superando incluso a sus 

homólogas a nivel nacional. A pesar de los desafíos 

de la CV en términos de inversión en I+D, el SUPV ha 

demostrado una capacidad notable para adaptarse y 

prosperar en este entorno competitivo, evidenciando 

su papel fundamental en el impulso de la innovación 

y el progreso económico y social de la CV.  

Los recursos empleados  

El Informe ha realizado un análisis de productividad 

docente e investigadora y de transferencia del SUPV, 

al poner en relación los resultados de las universida-

des del SUPV con los recursos financieros y humanos 

que la sociedad pone a su disposición.  

• En materia de recursos financieros, las universi-

dades de SUPV han recuperado en términos 

reales sus niveles de financiación respecto de los 

niveles de 2010. La evolución del gasto ha sido 

paralela a la de los ingresos, ajustándose princi-

palmente en la inversión real durante la crisis. La 

recuperación de los niveles presupuestarios pre-

crisis del SUPV en términos reales se logró en 

2022. 

• En cuanto a los recursos humanos, las restriccio-

nes impuestas por la normativa para la racionali-

zación del gasto público limitaron la autonomía 

de las universidades en su política de personal. A 

pesar de ello, algunas universidades lograron re-

cuperar sus niveles iniciales de PDI después de 

una caída inicial, mientras que otras tardaron 

más, y la UPV aún no lo había hecho al final del 

periodo analizado. 

• El Informe muestra que, para mantener la capa-

cidad docente ante restricciones de contrata-

ción, las universidades recurrieron a la figura del 

profesorado asociado. Como resultado, en la 

mayoría de las universidades del SUPV, los pro-

fesores asociados representan una parte signifi-

cativa de la plantilla, con variaciones entre las 

instituciones. La LOSU les enfrenta ahora al reto 

de reducir el peso de estas figuras de manera 

obligatoria 

• La evolución de la plantilla de PDI durante el pe-

riodo muestra un proceso de “desfuncionariza-

ción” de las plantillas, cayendo 6 puntos porcen-

tuales el peso del personal funcionario, que es 

del 44,4% al final del periodo. La evolución de la 

plantilla de PDI durante el periodo muestra una 

transformación hacia la jubilación de figuras en 

extinción y su reemplazo por ayudantes y con-

tratados doctores, así como una consolidación 

de profesores/as titulares en catedráticos/as.  

• La evolución del PTGAS en el SUPV también 

mostró una recuperación de sus niveles iniciales 

después de una caída en los primeros años del 

periodo, con diferencias en el tiempo de recupe-

ración entre las universidades. La estabilidad del 

PTGAS ha aumentado, superando significativa-

mente la de las universidades públicas españo-

las, y se espera que siga creciendo debido a los 

procesos de consolidación de interinos. 

Los resultados obtenidos de las tres 
misiones: docencia, investigación y 
transferencia 

El Informe ha analizado los desempeños de las uni-

versidades del SUPV al compararlas el conjunto de 

universidades del Sistema Universitario Público 

(SUPE).  

• En cuanto a los resultados de las actividades do-

centes del SUPV, el Informe evalúa su desem-

peño con indicadores que van más allá de la 
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mera cantidad de egresados (tasas de abandono, 

eficiencia, éxito y evaluación de los graduados). 

Los resultados indican que el rendimiento do-

cente del SUPV es ligeramente mejor que el pro-

medio del SUPE en materia de abandono, aun-

que con elevada diversidad por universidad. 

También los resultados promedio son ligera-

mente mejores en el SUPV en el resto de los in-

dicadores de resultados, tasas de eficiencia, éxito 

y evaluación. 

• El Informe aborda los resultados de las activida-

des de investigación y transferencia del SUPV, 

enfocándose en el número de publicaciones por 

profesor doctor como indicador principal de la 

productividad investigadora. A pesar de las res-

tricciones de recursos, la productividad investi-

gadora en el SUPV ha aumentado significativa-

mente desde 2010, casi duplicándose y su-

perando la productividad media del SUPE. 

• Todas las universidades del SUPV han experi-

mentado un crecimiento en productividad inves-

tigadora. En el análisis comparativo con el SUPE, 

la UV y la UMH destacan por su alta productivi-

dad, ubicándolas en la parte superior del sis-

tema. Además, se observa una colaboración in-

ternacional significativa en las publicaciones, 

siendo la UV la única universidad del SUPV que 

supera el promedio del SUPE en este aspecto. 

• En cuanto a la calidad de las publicaciones se 

analiza el porcentaje de publicaciones en el pri-

mer cuartil y el promedio de citas por profesor 

doctor. En ambos indicadores, la UV y otras uni-

versidades del SUPV muestran un desempeño 

superior al promedio del SUPE. 

• En resumen, la productividad investigadora del 

profesorado del SUPV viene caracterizada por el 

crecimiento sostenido y por una elevada hetero-

geneidad dentro del SUPV, que hace que solo en 

dos de los cinco indicadores utilizados (publica-

ciones por profesor doctor ETC y número medio 

de sexenios), este quede por encima del prome-

dio del SUPE. El buen desempeño investigador 

de algunas de nuestras universidades no es 

acompañado por otras, provocando este resul-

tado. 

• En transferencia de conocimiento, los resultados 

indican que los resultados del SUPV sí superan 

sistemáticamente a los del promedio del SUPE 

en casi todos los indicadores de transferencia. 

Sin embargo, existe una variabilidad significativa 

entre las universidades del SUPV, lo que sugiere 

la necesidad de mejorar en aquellas con resulta-

dos menos favorables. 

Comparando entre comparables: Las 
universidades y sus grupos estratégi-
cos 

El Informe ha intentado objetivar las comparaciones 

de los desempeños de las universidades del SUPV al 

compararlas no solo en relación con el conjunto del 

sistema, sino solo con aquellas universidades del Sis-

tema Universitario Público Presencial (SUPPE) que 

son comparables por tener características y recursos 

similares. 

• El Informe analiza el desempeño de las universi-

dades del SUPV mediante un enfoque más pre-

ciso basado en la comparación de cada universi-

dad del SUPV con universidades españolas de 

características similares en 15 indicadores, deno-

minadas de su mismo grupo estratégico.   

• Los resultados de las universidades del SUPV se 

analizan en tres áreas: desempeño docente, in-

vestigador e innovador. Los resultados indican 

que las universidades del SUPV están en buenas 

posiciones relativas, pero con ámbitos de mejora 

potencial significativos que ahora son más fáciles 

de aislar con el análisis efectuado, al quedar 

identificadas las universidades de referencia con 

mejores desempeños en cada grupo. 

El impacto de la covid-19 en los  
resultados docentes 

El Informe ha abordado el impacto que tuvo la covid-

19, y las modificaciones docentes que de su abordaje 

se derivaron, en los resultados docentes de las uni-

versidades.  

• La pandemia, que comenzó en marzo de 2020, 

tuvo un impacto significativo en la economía y la 

salud, pero también afectó considerablemente a 

la enseñanza universitaria. Las universidades tu-

vieron que adaptar rápidamente sus métodos de 

enseñanza y evaluación a un formato no presen-

cial, lo que generó un cambio significativo en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

• Los resultados indican que, durante la pandemia, 

aumentaron las tasas de evaluación, éxito y ren-

dimiento de los estudiantes, probablemente de-

bido a la adaptación de las metodologías de en-

señanza y evaluación.  

• Al volver a la normalidad, las universidades lo-

graron adaptarse rápidamente y mantener la ca-

lidad de la educación, lo que se refleja en la re-

cuperación de los indicadores de rendimiento a 

niveles pre-pandemia. Cabe realizar un segui-

miento del comportamiento que tendrá la re-

ducción de la tasa de abandono que se produjo 

durante la pandemia cuando estén disponibles 

los datos de los cursos posteriores.
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Las universidades del SUPV y los  
rankings internacionales 

El Informe realiza una revisión de la posición de las 

universidades del SUPV en los rankings internaciona-

les.  

• La posición del SUPV en los rankings internacio-

nales es coherente con la que tiene el SUE (mu-

chas universidades en los rankings, pero en luga-

res no destacados), pero se identifican áreas 

donde los resultados son muy positivos. Las bue-

nas posiciones hacen que el SUPV sea el tercer 

mejor sistema autonómico en educación supe-

rior de España y el segundo, entre los que están 

formados por más de una universidad.  

• El Informe analiza la creciente atención que el 

sistema universitario dedica a los rankings, prin-

cipalmente debido a la movilidad estudiantil y a 

la necesidad de indicadores de referencia sobre 

el nivel académico de las instituciones. Los ran-

kings, aunque variados en enfoque y temática, 

proporcionan un indicador sintético útil frente a 

la extensa cantidad de información característica 

de cada universidad. 

• Para analizar la posición de las universidades del 

SUPV en los rankings, se elige el ARWU (Acade-

mic Ranking of World Universities) por su amplia 

difusión, complementado con el U-Ranking de la 

Fundación BBVA-Ivie, que abarca la mayoría de 

las universidades españolas. ARWU se centra en 

investigación y el volumen de producción, mien-

tras que U-Ranking incluye docencia, investiga-

ción, transferencia y cuenta con una versión que 

evalúa la productividad. 

• El análisis revela que ninguna universidad espa-

ñola figura entre las 200 mejores en ARWU. Sin 

embargo, en el GRAS (Global Ranking of Acade-

mic Subjects) de ARWU, varias universidades va-

lencianas destacan en áreas específicas. U-Ran-

king muestra que las universidades del SUPV es-

tán bien posicionadas a nivel nacional, especial-

mente en su versión de productividad. 

Los impactos económicos de las  
universidades  

En el estudio se cuantifican los impactos económicos 

de las universidades del SUPV en la CV en dos gran-

des categorías, según el plazo de tiempo en el que se 

manifiestan: 

• Impactos a corto plazo: Esta categoría hace re-

ferencia a las repercusiones en las ventas, renta 

y el empleo que se derivan de los gastos adicio-

nales vinculados a las actividades llevadas a cabo 

por el SUPV o sus agentes asociados. El Informe 

ha calculado los efectos económicos originados 

por el gasto asociado a las actividades del SUPV 

en la producción (ventas), ingresos y empleo, 

presentando los resultados tanto a nivel agre-

gado de la CV como a nivel desagregado en los 

diferentes sectores productivos.  

• Impactos a largo plazo: Esta segunda categoría 

se refiere a los efectos a largo plazo de las acti-

vidades del SUPV. Incluye, los impactos directos 

del SUPV sobre los recursos disponibles (empleo, 

capital humano, capital tecnológico, etc.), así 

como los impactos indirectos que resultan del 

incremento de estos recursos (tasa de paro y ac-

tividad, crecimiento económico, aumento de la 

renta per cápita, recaudación fiscal, etc.). A dife-

rencia de los impactos a corto, los impactos a 

largo plazo se manifiestan más lentamente, pero 

son más duraderos y, por tanto, su influencia po-

tencial en la economía valenciana es superior. 

El impacto del gasto en el corto plazo 

La actividad de las universidades del SUPV conlleva 

una serie de gastos realizados por diversos agentes. 

En primer lugar, se encuentra el gasto efectuado por 

las propias universidades al ejecutar su presupuesto. 

En segundo lugar, están los gastos realizados por los 

estudiantes universitarios, los cuales abarcan desde 

los libros y la alimentación hasta alojamiento y viajes. 

En tercer lugar los gastos de los visitantes de los es-

tudiantes. El cuarto tipo de gasto está relacionado 

con los asistentes a actividades impulsadas por las 

universidades del SUPV, como congresos, jornadas o 

reuniones científicas. 

Estos gastos suponen una inyección adicional en la 

demanda de las empresas que proporcionan los bie-

nes y servicios demandados, generando ventas, renta 

y empleo en la CV. A los efectos directos sobre los 

sectores que proporcionan estos bienes y servicios, 

se suman efectos indirectos derivados del efecto mul-

tiplicador que conlleva el incremento de actividad en 

cualquiera de estos sectores. Adicionalmente, el au-

mento en el empleo y la renta de los hogares en la 

CV, beneficiados directa o indirectamente por el in-

cremento de la actividad económica de las universi-

dades, impulsa la demanda adicional, conocida como 

efecto inducido, que también tiene su componente 

multiplicador. 

Todos estos impactos (directos, indirectos e induci-

dos) constituyen el impacto total de la actividad de 

las universidades del SUPV sobre la economía de la 

CV. El Informe cuantifica todos estos impactos del 

gasto asociado a las universidades durante un pe-

riodo de referencia, en términos de producción, valor 

añadido y empleo. Los impactos se estiman utili-

zando la metodología input-output y se calculan 

tanto a nivel agregado para toda la economía de la 

CV, como de manera desagregada para los distintos 
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sectores de actividad. Estos impactos se estiman para 

cada uno de los agentes de gasto: las propias univer-

sidades, sus estudiantes, los visitantes de los estu-

diantes, y los participantes en congresos, jornadas o 

reuniones científicas organizados por las universida-

des. Los principales resultados obtenidos reflejan la 

importancia económica de las actividades de las uni-

versidades del SUPV en la Comunidad Valenciana. 

• En conjunto, la actividad propia el SUPV supone 

un output de 1.389,4 millones de euros, 856,4 mi-

llones de renta y genera 18.143 puestos de tra-

bajo directos, que corresponden a la plantilla to-

tal de PDI y PTGAS de las universidades del 

SUPV. 

• El volumen total de gasto adicional SUPV y sus 

agentes asociados representan una inyección 

anual de gasto en la economía valenciana de 

2.035,9 millones de euros.  

• Los gastos realizados por los cuatro agentes en 

2022 ascendieron a 2.035,9 millones de euros. 

Las universidades que forman parte del SUPV 

son el agente con más volumen de gasto adicio-

nal generado, 1.389,4 millones de euros. Le si-

guen los estudiantes del SUPV con gastos que 

ascienden a 516millones de euros, los visitantes 

con 106 millones y los participantes de congre-

sos con 27,6 millones. 

• En total, el impacto en términos de producción, 

renta y empleo de los 2.035,9 millones de euros 

en gastos adicionales realizados por los actores 

involucrados generó un incremento en las ventas 

de las empresas de la Comunitat Valenciana de 

3.891,1 millones de euros, un aumento en la 

renta de 1.858,5 millones de euros y la creación 

o mantenimiento de 31.583 empleos anuales 

adicionales. 

• El impacto económico de la actividad asociada 

de cada universidad está muy asociado al ta-

maño, la UV es la que más impacto económico 

genera, con 658,3 millones de euros en renta y 

11.347 empleos, aproximadamente el 35,3% del 

impacto en renta y el 36% en empleo del total 

del SUPV. La UPV contribuye con 508,1 millones 

de euros en renta (27,1% del total) y 8.557 em-

pleos (25,1% del total). La UA aporta un impacto 

de 343,2 millones de euros en renta (18,9% del 

total) y 5.584 empleos anuales (19% del total). La 

UJI contribuye con una renta de 177,7 millones 

de euros (9,5% del total) y 3.031 empleos anuales 

(10,1% del total). Finalmente, la UMH aporta 

171,3 millones de euros en renta (9,1% del total) 

y 3.064 empleos (9,8% del total). 

• En conjunto, la actividad propia y asociada del 

SUPV genera output por un valor de 5.280 

millones de euros, una renta de 2.714,9 millones 

de euros y 49.726 empleos. 

• La actividad económica dinamizada por el SUPV 

muy relevante para la economía de la Comunitat 

Valenciana. En 2022, su actividad representó el 

2,2% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 2,38% 

del empleo total en la región, superando los im-

pactos reportados en Informes anteriores. 

• El sector de la Educación, el principal afectado 

por la actividad del SUPV, se beneficia funda-

mentalmente del impacto económico generado, 

captando el 32,7% de la renta total generada y el 

38% del empleo generado. Le siguen sectores 

como Actividades Inmobiliarias y servicios cor-

porativos, Hostelería o Comercio. 

• La inclusión de la incertidumbre confirma los re-

sultados obtenidos e indica que con un 95% de 

probabilidad el impacto económico del SUPV os-

cila entre 2.681,2 y 2.831,3 millones de euros 

anuales en renta y entre 48.485 y 54.003 em-

pleos. 

• Las estimaciones muestran que el impacto eco-

nómico de la actividad del SUPV se traduce en 

un impacto fiscal considerable: una recaudación 

de 808,9 millones de euros, compuesta por 193,7 

millones de IVA, 234,1 millones de IPRF, 294,2 

millones de cotizaciones a la Seguridad Social y 

86,8 millones de impuesto de sociedades. Esto 

demuestra que las universidades del SUPV, a tra-

vés del impacto a corto plazo de su actividad, es-

tán devolviendo a la sociedad el 87% de los fon-

dos asignados por la administración pública en 

forma de transferencias. 

• Respecto a los programas de movilidad, los re-

sultados desglosados indican que el gasto adi-

cional realizado por los estudiantes de movilidad 

genera un impacto en la renta de 21,2 millones 

de euros y un total de 610 empleos, lo que re-

presenta el 0,017% del PIB y el 0,029% del em-

pleo en la Comunitat Valenciana, beneficiando 

principalmente al sector servicios con más de 

500 empleos anuales (83,7% del total). 
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La contribución al desarrollo  
socioeconómico de largo plazo 

La emergencia de la sociedad del conocimiento y la 

inteligencia artificial ha transformado radicalmente 

nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos, 

creando una sociedad notablemente distinta a la de 

hace varias décadas. Esta revolución ha desplegado 

un abanico de posibilidades en términos de creación, 

difusión e intercambio de conocimientos entre indi-

viduos y organizaciones. El conocimiento se ha vuelto 

más accesible, abierto y colaborativo, y aquellas em-

presas y personas que no aprovechen estas nuevas 

oportunidades se verán relegadas en términos de 

competitividad y empleabilidad, respectivamente.  

En este escenario, el papel de las universidades es 

crucial para formar la próxima generación de profe-

sionales que responderán a las demandas de la eco-

nomía del conocimiento. 

El Informe examina detalladamente las diversas con-

tribuciones de las universidades del SUPV a la socie-

dad valenciana: 

• Las universidades del SUPV, ofreciendo un am-

plio mapa de titulaciones equipan a los estudian-

tes con las habilidades y conocimientos necesa-

rios para su éxito profesional, incrementando así 

el capital humano de la región.  

• En 2023, el promedio de años de estudio en la 

población activa de la CV asciende a 10,6 años; 

sin la contribución del SUPV, el promedio sería 

de 9,5 años de estudio. Esto implica que el SUPV 

ha aportado 1,1 años de estudio por persona ac-

tiva, lo que representa el 10,4% del capital hu-

mano promedio en la población activa de la Co-

munitat Valenciana. 

• El SUPV también fomenta el aumento de la tasa 

de actividad y reduce el desempleo, ya que pro-

duce titulados más cualificados y con mejores 

oportunidades de empleo. Las estimaciones su-

gieren que, sin el SUPV, la tasa de actividad sería 

1,2 puntos porcentuales menor a la actual y la 

tasa de desempleo 2 puntos porcentuales más 

alta. 

• En el ámbito del capital tecnológico, las activida-

des de I+D del SUPV generan tecnologías inno-

vadoras aplicables a diversos sectores, impul-

sando su productividad y, en consecuencia, el 

crecimiento económico. En 2021, último año en 

el que la información está disponible, el capital 

tecnológico generado por el conjunto de secto-

res asciende a 7.743 millones de euros, de los que 

el SUPV ha generado 3.435 millones de euros, 

siendo por tanto responsable del 44,4% del capi-

tal tecnológico total de la CV.   

• Las universidades del SUPV contribuyen signifi-

cativamente a incrementar la recaudación fiscal, 

ya que los graduados más calificados generan 

mayores ingresos y, por tanto, mayores impues-

tos. El SUPV contribuye indirectamente con 

2.901,3 millones de euros anuales a la recauda-

ción de IRPF e IVA, lo que supone un retorno fis-

cal de 3,1 euros por cada euro invertido por la 

administración pública, indicando que a la socie-

dad valenciana le compensa económicamente 

invertir en el sostenimiento del SUPV, aparte de 

compensarle por otras muchas razones desde un 

punto de vista social. 

• El gasto de las administraciones públicas en la 

formación de graduados del SUPV se revela 

como una decisión económicamente rentable y 

socialmente beneficiosa. En el contexto actual, la 

rentabilidad fiscal promedio de un graduado del 

SUPV se sitúa en el 11%. %. Si contemplamos la 

incertidumbre, se estima que esta rentabilidad 

fiscal se encuentra, con una probabilidad del 

95%, en un rango entre el 6,6% y el 12,3%. 

• Los graduados del SUPV, gracias a sus superiores 

niveles de ingresos y mayor empleabilidad deri-

vados de su mayor educación, realizan contribu-

ciones a la Seguridad Social superiores. Concre-

tamente, su contribución anual asciende a 508,5 

millones de euros, representando el 3,1% del to-

tal de las cotizaciones a la Seguridad Social en la 

CV. 

• Por último, el SUPV se destaca como un impulsor 

clave del crecimiento económico y del incre-

mento en la renta per cápita en la CV. En el pe-

ríodo comprendido entre 2000 y 2021, el SUPV 

ha aportado 0,48 puntos porcentuales a la tasa 

de crecimiento anual medio de la economía va-

lenciana, lo cual equivale al 17,7% del creci-

miento total en las últimas dos décadas. De no 

ser por la contribución de las universidades del 

SUPV, la renta per cápita en la región sería un 

11% inferior a la actual. 
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Las universidades y la calidad del  
empleo 

En las sociedades avanzadas está ampliamente reco-

nocido que no basta solo con aumentar la cantidad 

de empleos, sino que también es determinante la ca-

lidad de los empleos que se crean. El Informe finaliza 

con un capítulo novedoso que evalúa el papel del 

SUPV en la calidad del empleo de la CV, una variable 

crítica para el bienestar tanto individual como colec-

tivo. Para ello, el Informe ha explorado distintos ám-

bitos relacionados con la calidad del empleo y la ex-

pansión del teletrabajo, comparando las condiciones 

laborales de los universitarios con aquellas de indivi-

duos con educación secundaria postobligatoria o 

Formación Profesional Superior. Además, se ha anali-

zado la situación de los graduados de 2013-2014, 

cinco años después de finalizar sus estudios universi-

tarios. 

• Los resultados indican que los graduados univer-

sitarios de la CV disfrutan de mayores tasas de 

contratación indefinida y sufren menos empleo 

parcial no deseado, precariedad laboral, jornadas 

extensas, subempleo, salarios bajos y descon-

tento con sus horarios.  

• Además, los resultados muestran que los univer-

sitarios buscan menos activamente otro trabajo, 

participan más en formación continua, acceden 

más a empleos altamente cualificados y al teletra-

bajo, tienen mayor control sobre sus tareas y ho-

rarios y, en general, perciben salarios más altos. 

Estas ventajas se observan tanto frente a trabaja-

dores con menor nivel educativo como, en menor 

medida, en comparación con aquellos con Forma-

ción Profesional Superior. 

• Sin embargo, no todos los indicadores de calidad 

del empleo universitarios son positivos, pues los 

universitarios afrontan temporalidad más alta, 

más horas extras no remuneradas, cambios im-

previstos de horarios, presión laboral y contactos 

fuera del horario de trabajo. También están más 

dispuestos a sacrificar parte de su salario por re-

ducir el número de horas laborales. 

• El Informe no se limita a mostrar las diferencias en 

la calidad del empleo entre los universitarios y los 

individuos con educación secundaria postobliga-

toria o Formación Profesional Superior, sino que 

también cuantifica la aportación del SUPV a la ca-

lidad promedio del empleo en la región mediante 

un análisis contrafactual, analizando cual sería la 

calidad del empleo media si los trabajadores con 

formación universitaria estuvieran empleados en 

puestos con la calidad media de aquellos con 

educación secundaria postobligatoria.  

• Los resultados del ejercicio contrafactual mues-

tran la contribución del SUPV, en comparación 

con el mencionado escenario hipotético. Concre-

tamente el SUPV, aunque contribuye a aumentar 

la tasa de temporalidad en 0,9 puntos porcentua-

les, reduce en 0,8 puntos porcentuales el porcen-

taje de trabajadores con jornadas parciales no 

deseadas, en 0,7 puntos porcentuales la propor-

ción de empleo precario inferior a tres meses y en 

1,2 puntos porcentuales el subempleo.  

• Asimismo, gracias a la contribución del SUPV, el 

porcentaje de empleados que realizan teletrabajo 

es en 4,8 puntos superior, el porcentaje de ocu-

pados en ocupaciones altamente cualificadas es 

15,9 puntos superior, el porcentaje de ocupados 

que participan en formación continua es 3,5 pun-

tos mayor y la presencia de trabajadores con sa-

larios bajos se reduce en 7 puntos y el salario me-

dio es un 11% más elevado. 

• En resumen, la educación universitaria se asocia a 

ventajas significativas en diversas dimensiones de 

la calidad laboral, especialmente en salarios, ocu-

paciones altamente cualificadas, teletrabajo y for-

mación continua. No obstante, el empleo univer-

sitario a menudo implica mayores demandas y re-

querimientos intensos. La variabilidad de estas 

ventajas depende tanto de la rama de estudio 

como de la titulación específica, siendo los más-

teres particularmente beneficiosos en ramas con 

menor calidad laboral inicial. 

• El SUPV se convierte así en un agente crucial de 

un ciclo virtuoso de desarrollo, donde un buen 

sistema universitario dota a la región de trabaja-

dores altamente cualificados, fomentando un te-

jido empresarial productivo, innovador y basado 

en el capital humano. Esto, a su vez, genera em-

pleo de calidad y estimula la inversión en educa-

ción superior, impulsando el desarrollo universi-

tario y la resiliencia económica, especialmente en 

tiempos de crisis.   

• La activación de este círculo virtuoso está condi-

cionada por el marco institucional, políticas públi-

cas, especialización productiva y características 

del tejido empresarial local. En definitiva, la cali-

dad del empleo depende del esfuerzo conjunto y 

las decisiones de todo el ecosistema educativo, 

administraciones públicas, empresas, agentes so-

ciales, familias y los propios estudiantes universi-

tarios, cuyas elecciones de titulaciones y su ali-

neación con las demandas del tejido productivo 

condicionaran significativamente la calidad de su 

empleo en el futuro. 
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Este Informe ha evaluado el grado de desempeño de 

las actividades de las universidades del SUPV y ha 

realizado una revisión de sus múltiples contribucio-

nes económicas y sociales.  Los resultados obtenidos 

reflejan un desempeño destacado del SUPV en térmi-

nos de indicadores docentes e investigadores, posi-

cionándolo como uno de los sistemas universitarios 

más productivos de España. Además, el informe ha 

puesto de relieve las mejoras significativas en los re-

sultados en áreas como la adaptación y actualización 

de planes de estudio que han aumentado la flexibili-

dad y exclusividad de su oferta académica o como el 

incremento en la producción y productividad investi-

gadora.  

Sin embargo, a pesar de las fortalezas detectadas y 

de las contribuciones económicas y sociales cuantifi-

cadas, es preciso señalar ciertas debilidades del sis-

tema que deben ser abordadas. Entre ellas, se destaca 

la limitación de recursos financieros, la ausencia de 

un modelo de financiación que apueste por asignar 

los recursos a las universidades en base a sus resulta-

dos y las todavía existentes restricciones en la contra-

tación de personal. Estas circunstancias han limitado 

la capacidad de las universidades del SUPV para po-

sicionarse en la captación de alumnado, en especial 

de máster, pero también su capacidad para mantener 

y mejorar su nivel de excelencia en los ámbitos de in-

vestigación y transferencia. Además, aunque el sis-

tema en su conjunto tenga un rendimiento notable, 

no es menos cierto que existe una elevada heteroge-

neidad en el rendimiento interno entre diferentes 

unidades lo que sugiere la necesidad de estrategias 

de mejora y estandarización. 

En el contexto de amenazas y desafíos emergentes, 

el informe resalta la aceleración de los cambios socia-

les y tecnológicos, particularmente en la era digital y 

en especial, de la inteligencia artificial. Estos cambios 

están transformando rápidamente las profesiones y 

los perfiles de competencias requeridos, lo que im-

plica que las universidades deben continuar con su 

constante evolución para proporcionar la formación 

y habilidades necesarias a los estudiantes. En este 

sentido, la intensificación de la competencia con las 

universidades privadas por la captación de alumnado, 

en especial de máster, y la limitada interacción con el 

entorno socioeconómico valenciano son también 

factores que requieren especial atención, no solo por 

parte de las universidades, también de las adminis-

traciones que han de decidir su política respecto a 

qué proporción del alumnado total debe ser aten-

dido por las universidades públicas y ajustar a este 

objetivo la financiación, y por parte del tejido produc-

tivo que ha de ver a las universidades como socias en 

un proceso de colaboración beneficioso para todos. 

No obstante, el panorama actual de continuos cam-

bios supone un desafío de adaptación continua de las 

universidades, pero también puede interpretarse de 

forma optimista, pues brinda oportunidades signifi-

cativas para las universidades. La tendencia hacia una 

economía basada en el conocimiento y la digitaliza-

ción creciente de la sociedad valenciana se presenta 

como una oportunidad para que el SUPV amplíe su 

contrastada influencia y se posicione como un actor 

clave en el desarrollo económico y social de la Comu-

nitat Valenciana. La demanda de profesionales alta-

mente cualificados y la necesidad de educación con-

tinua ofrecen nichos estratégicos para la expansión y 

adaptación de la oferta académica del SUPV que en 

ocasiones están siendo desaprovechados. 

Los resultados positivos y los indicadores de alta pro-

ductividad del SUPV así como las múltiples contribu-

ciones socioeconómicas mostradas en el Informe son 

una base sólida de la que la sociedad valenciana 

puede estar orgullosa, pero estos buenos resultados 

no deben conducir a una complacencia institucional. 

Los retos presentes y futuros exigen respuestas inno-

vadoras y estratégicas para asegurar que las universi-

dades no solo mantengan su relevancia, sino que 

también lideren el camino en la adaptación a un en-

torno dinámico y en constante evolución. En este 

sentido, la capacidad del SUPV para enfrentar estos 

desafíos será determinante no solo para su propio 

éxito, sino también para el progreso y bienestar de la 

Comunidad Valenciana y de España.
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1. 
Cambios recientes en la actividad 
de las universidades públicas  
valencianas
El papel que juega el capital humano y la generación 

de conocimiento en el desarrollo de las sociedades 

modernas, en su crecimiento económico y en su bie-

nestar social, es indiscutible por la sólida evidencia 

empírica al respecto. Fruto de este consenso, las ad-

ministraciones públicas han entendido que contar 

con un sólido sistema universitario público es uno de 

los principales vectores para generar ambas variables 

—capital humano y conocimiento— y, en consecuen-

cia, han invertido importantes recursos públicos en el 

mismo. 

Aunque España progresa en el uso del conocimiento 

como motor del desarrollo económico y social, es ne-

cesario reconocer que no destaca entre los países 

más avanzados de nuestro entorno en esta materia, 

algo que se refleja en un lento avance de la produc-

tividad y en el aumento de la brecha respecto a otras 

economías, consecuencia de un uso limitado de los 

activos intangibles como el capital humano, el tecno-

lógico y el organizativo. 

Esta realidad refuerza la importancia y la responsabi-

lidad del sistema universitario público, todavía más 

en una comunidad autónoma, como es la valenciana, 

donde la transformación del tejido productivo hacia 

actividades más intensivas en conocimiento es un 

reto ineludible. La combinación de ambas variables, 

relevancia del papel de las universidades e inversión 

de recursos públicos importantes en las mismas, hace 

que la rendición de cuentas ante las administraciones 

y, sobre todo, ante la sociedad sea imprescindible. 

A esta rendición de cuentas pretende contribuir este 

informe, pero en especial este primer capítulo, que se 

centrará en presentar los resultados de la actividad 

docente, de investigación y de transferencia de las 

universidades del Sistema Universitario Público Va-

lenciano (SUPV) incidiendo, no solamente en el volu-

men de servicios generado, sino ofreciendo indicado-

res de la calidad con la que esos servicios se vienen 

desarrollando y prestando. 

Aunque a lo largo del capítulo se profundizará en 

cada una de estas magnitudes, una primera visión ge-

neral del tamaño del SUPV nos muestra un sistema 

formado por cinco universidades que en el curso 

2022-2023 contaban con un total de 100.661 estu-

diantes de grado y 17.597 de máster, donde en el 

curso 2021-2022 se graduaron 16.335 estudiantes y 

6.833 obtuvieron el título máster. Para ello, el SUPV 

contaba con 12.020 profesores que forman parte del 

personal docente e investigador (PDI) y 6.123 traba-

jadores del personal técnico de gestión y de adminis-

tración y servicios (PTGAS). 

La estructura del capítulo es la siguiente. La primera 

parte se centrará en la actividad docente del SUPV, 

analizando la demanda y oferta de sus estudios, la 

especialización de esta y la capacidad de atracción de 

estudiantes de fuera de la comunidad como indica-

dor de su atractivo. A continuación, la segunda parte, 

se centrará en la actividad investigadora y de transfe-

rencia analizando el volumen de la misma y su evolu-

ción en la última década. 

1.1. Actividad docente 

La actividad docente del SUPV como generadora de 

capital humano cualificado es clave en el proceso de 

desarrollo económico de la Comunitat Valenciana 

(CV). En capítulos posteriores se incidirá en la impor-

tante aportación de los universitarios al crecimiento, 

al incremento de las tasas de actividad y reducción de 

las de desempleo o al impacto fiscal positivo que tie-

nen los egresados universitarios debido a sus mayo-

res salarios y cotizaciones pero, en este capítulo, se 

dimensionará su volumen, se analizará su evolución y 

se profundizará en aspectos tales como la oferta de 

títulos, especialización de cada una de las universida-

des del SUPV y alumnado internacional y de movili-

dad.  

El periodo analizado en este informe abarca desde el 

curso 2010-2011 hasta los últimos datos disponibles 
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que, según la variable, suele ser el curso 2021-2022 o 

el 2022-2023. El inicio del periodo se ha elegido por-

que marca el fin del periodo de adaptación docente 

fruto de la transformación de Bolonia donde, salvo 

muy contadas excepciones, ya no convive alumnado 

de diplomaturas y licenciaturas junto a estudiantes de 

grado y máster. Esta estabilidad en la ordenación do-

cente no está exenta todavía de un proceso de trans-

formación de la oferta de títulos en la medida en que 

las instituciones siguen redefiniendo su oferta con 

nuevos títulos de grado y máster, en parte derivada 

de la transformación de los preexistentes pero, tam-

bién, fruto de la adaptación a las nuevas necesidades 

sociales y de los tejidos productivos, adaptación ne-

cesaria y acelerada por las profundas transformacio-

nes de la denominada revolución industrial 4.0, cuya 

intensificación digital exige nuevos perfiles a los que 

las universidades han tenido que responder. 

Que el periodo haya sido menos complejo al no tener 

que gestionar paralelamente los nuevos y viejos pla-

nes, no quiere decir que no haya estado sujeto a si-

tuaciones complejas. Tras la crisis de 2008, las medi-

das de ajuste y racionalización del gasto impulsadas 

por las distintas administraciones llevan a que las uni-

versidades públicas hayan tenido que gestionar el 

proceso de transformación docente con fuertes res-

tricciones en su capacidad de contratación de perso-

nal fruto de una tasa de reposición que todavía, aun-

que mucho menos exigente que al principio del pe-

riodo analizado, sigue estando activa. Estas restriccio-

nes de contratación provocan que las universidades 

públicas españolas tengan que implementar el 

grueso de la transformación que implica Bolonia en 

materia docente, con recursos muy restringidos en su 

crecimiento lo que limita, probablemente, el com-

pleto despliegue de los procesos de innovación edu-

cativa vinculados a la reforma. 

Pero, aunque no se esté a salvo de perturbaciones 

importantes, como demostró en 2020 la pandemia de 

la covid-19, el periodo analizado es el de la consoli-

dación de las transformaciones iniciadas en Bolonia 

y, por lo tanto, el que mejor nos puede permitir anti-

cipar las tendencias para los próximos años en la me-

dida en que no cabe esperar grandes cambios en los 

modelos docentes. Aunque se van a producir trans-

formaciones legislativas entre las que destaca la 

nueva Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario 

(LOSU, España 2023), en estos momentos solo se 

tiene una visión parcial de su impacto, dada la ralen-

tización del desarrollo de los reales decretos que lleva 

aparejados fruto de la situación de interinidad del go-

bierno de España hasta hace pocos meses. Los 

 
1 Uno de estos matices, por ejemplo, se da en los estudios de máster 

donde el mayor crecimiento de la demanda a nivel nacional se ha 

dado entre las personas de más de 40 años fruto, probablemente, de 

cambios que se derivan de la ley parecen más centra-

dos en la vertiente económica y de personal que en 

la transformación educativa. 

1.1.1. Demanda de estudios y especialización aca-

démica 

La evolución de la demanda de estudios universita-

rios tiene un abanico muy amplio de determinantes. 

Gran parte de ellos, que podríamos denominar endó-

genos al SUPV, tienen que ver con las decisiones que 

las universidades adoptan respecto a 1) su mapa de 

títulos, con nuevos títulos más adaptados a las de-

mandas del tejido productivo y más atractivos para 

los nuevos demandantes; 2) limitaciones de la oferta 

de plazas en determinados grados que restringen el 

número de entrantes pero que son necesarias para 

establecer el equilibrio entre una prestación ade-

cuada de la formación y la responsabilidad de servicio 

público; 3) tasas académicas, que, aunque sean de-

terminadas por la administración autonómica, se 

consensuan con el SUPV; 4) apuesta por la interna-

cionalización de la demanda que puede, de hecho lo 

hace, incrementar significativamente los mercados 

potenciales y, por ello, la demanda de plazas espe-

cialmente en los estudios de máster, etcétera. 

Otros factores, sin embargo, no están bajo el control 

del SUPV y son, por ello, exógenos al mismo. Quizás 

el más determinante en el establecimiento del nú-

mero de demandantes sea la combinación de dos va-

riables: el tamaño de la cohorte de 18-24 años que, 

aunque con matices1, es la parte de la población que 

nutre mayoritariamente de nuevos estudiantes a la 

universidad y, por otro lado, la tasa bruta de matricu-

lación, que establece qué porcentaje de esa cohorte 

cursará estudios universitarios. Una reducción de am-

bas influirá negativamente en la demanda, mientras 

que la evolución opuesta de las mismas tendrá efec-

tos opuestos de mayor o menor impacto también es 

importante. Resultados de crisis anteriores muestran 

que, aunque la situación económica puede excluir a 

determinadas personas de los estudios universitarios, 

el efecto que ha primado ha sido el de la formación 

como refugio mientras el contexto económico fuera 

desfavorable. 

El gráfico 1.1 muestra, en su panel a, la evolución en 

números índice (con base 100 en el curso 2010-2011) 

de los estudios de grado y máster en la CV en com-

paración con el promedio nacional, para el conjunto 

de ambos sistemas, es decir, universidades públicas y 

privadas. Durante este periodo, el número total de 

matriculados en la CV ha experimentado un creci-

miento del 7,9%, cifra muy similar al del conjunto de 

una oferta a distancia que ha acercado estos estudios a personas 

ocupadas que no podían compatibilizar su trabajo con la formación 

presencial. 
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España (6,5%). El crecimiento total, sin embargo, es 

fruto de una evolución distinta en los estudios de 

grado, cuyo alumnado se contrajo en 9 puntos por-

centuales en la CV (5 p.p. de contracción en el total 

de España), y los estudios de máster cuyo alumnado 

se multiplicó por 2,8 en la CV de manera muy pare-

cida al conjunto de España donde se multiplicó por 

2,6. 

Esta evolución dispar es natural por varias razones. 

Por un lado, porque la reducción en la duración de 

los estudios, en general de un año, al pasar de licen-

ciaturas e ingenierías a grados supone una reducción 

natural del stock de estudiantes que solo se ve pau-

latinamente compensada con la introducción de 

másteres (también, en general, de un año de dura-

ción) en la medida en que las universidades van 

creando los títulos de posgrado y los consolidan. Esta 

evolución se aprecia claramente en el perfil en forma 

de U del total de alumnado en el panel b del gráfico 

1.1, que alcanza un valle en torno al curso 2015-2016 

y se recupera a partir de este momento, no solo por 

la consolidación de la oferta de máster, sino también 

por la aparición de nuevos grados fruto de la adapta-

ción a las nuevas demandas y a la adaptación de la 

oferta de licenciaturas extinguidas. 

Pero, por otro lado, la evolución del total del alum-

nado también responde a una evolución bastante di-

ferente del alumnado en los sistemas público y pri-

vado de la CV. Como se aprecia en el panel a del grá-

fico 1.2, la contracción en la oferta de grado es de-

bida en exclusiva al sistema público valenciano que 

ve reducido su alumnado en 22,2 puntos porcentua-

les, cuando el sistema privado vio multiplicada su de-

manda por 2. El crecimiento en la demanda de máster 

sí que se da en ambos sistemas, público y privado, 

pero mientras en el público esta se multiplica por 1,5 

en el privado lo hace por casi 11.

Gráfico 1.1. Evolución de los estudiantes matriculados en España y la Comunitat Valenciana. Total uni-

versidades públicas y privadas. Cursos 2010-2011 a 2022-2023 

 
a) Comunitat Valenciana y España.  

(curso 2010-2011=100) 

b) Universidades públicas y privadas de la Comunitat 

Valenciana (número de estudiantes) 

  
 
Nota: Los datos del curso 2022-2023 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia.  
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Gráfico 1.2. Evolución de los estudiantes matriculados en el sistema público y privado de la Comunitat 

Valenciana. Centros propios. Cursos 2010-2011 a 2022-2023 

 

a) Curso 2010-2011=100 b) Distribución porcentual 

 

 
Nota: Los datos del curso 2022-2023 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia.  

 

Es cierto que cuando se parte de niveles de oferta 

mucho más bajos, los altos crecimientos son más 

probables, pero el panel b del gráfico 1.2 muestra que 

la restructuración de las cuotas de mercado ha sido 

muy significativa. En el curso 2022-2023 el número de 

estudiantes de máster matriculados en el sistema pri-

vado es más de 2 puntos porcentuales superior al del 

SUPV y estando muy alejado en los estudios de 

grado, el sistema privado también ha doblado su 

cuota en el periodo analizado. Un análisis más deta-

llado llevaría a la conclusión de que este crecimiento, 

sobre todo en el máster, se debe en muchos casos a 

la modalidad de formación a distancia, pero si esta 

modalidad no está siendo abordada con decisión por 

el SUPV, no deja de ser un elemento en torno al cual 

reflexionar sobre todo cuando el mayor crecimiento 

en la demanda de másteres en los últimos años se ha 

dado entre la franja de edad de 40 años o más, por lo 

general demandantes de esa modalidad docente en 

mayor medida que otras franjas. 

La pregunta, ante esta situación competitiva, es si 

existe algún factor que pueda previsiblemente 

revertir el estancamiento incluso caída en el total de 

alumnado del SUPV. Es cierto que el tamaño de la 

cohorte de edad de 18-24 años, que comenzó en el 

curso 2010-2011 con 370.000 individuos y que al-

canzó un mínimo durante el periodo analizado en el 

2016-2017 de 331.000, se recupera en el curso 2022-

2023 al llegar a las 384.000 personas. Sin embargo, la 

propensión a cursar estudios universitarios, medida a 

través de la tasa bruta de matriculación, como mues-

tra el gráfico 1.3, no parece crecer y sigue siendo, 

para la CV y especialmente para el SUPV, inferior al 

promedio español y con tendencia claramente decre-

ciente. Dicho de otro modo, la recuperación en la ci-

fra total de estudiantes solo puede proceder en los 

próximos años de una mayor competencia con el sis-

tema privado por los nichos de mercado peor aten-

didos o, asumido que este crecimiento no se va a pro-

ducir, por aprovechar el estancamiento en reforzar la 

calidad de las enseñanzas (tamaños medios de grupo, 

metodologías docentes acordes con esos nuevos ta-

maños, etc.). 
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Gráfico 1.3. Tasa bruta de matriculación. España, Comunitat Valenciana y SUPV. Centros propios. Cursos 

2010-2011 a 2022-2023 (porcentaje) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-23 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes), INE (Estadística continua de población) y elaboración 

propia. 

Centrándonos ya en exclusiva en la evolución de la 

demanda del SUPV, dejando al margen al sistema pri-

vado y viendo el análisis diferenciado por universida-

des, el panel a del gráfico 1.4 muestra la ya apuntada 

evolución muy distinta de los estudios de grado y 

máster añadiendo la evolución de los estudios de 

doctorado. La aparentemente errática evolución de 

los mismos tiene su base en la coexistencia de distin-

tos reales decretos reguladores de estos estudios 

donde el vencimiento de unos provoca crecimientos 

y caídas en la matrícula que solo se estabiliza al final 

del periodo analizado mostrando, eso sí, un creci-

miento significativo en el total de estudiantes de doc-

torado. 

En el panel b se muestra la evolución de los estudian-

tes de grado en las cinco universidades del SUPV que, 

coherentemente con lo señalado, muestran caídas en 

todas ellas en un rango marcado en los extremos por 

la UJI donde esta caída apenas llega a los 6 puntos 

porcentuales, mientras que el extremo inferior viene 

marcado por la UPV con una caída superior a los 37 

puntos porcentuales. La UMH muestra, como univer-

sidad joven, un comportamiento de caída moderada 

similar a la UJI (10 puntos porcentuales) mientras que 

la UA y la UV, se sitúan en el punto medio del inter-

valo con caídas alrededor de los 20 puntos. 

El panel c muestra que el crecimiento en los matricu-

lados en máster es generalizado, excepción hecha de 

la UJI con una ligera caída de 7 puntos porcentuales, 

encabezando la UPV y la UMH estos crecimientos casi 

 
2 No olvidemos que, salvo titulaciones muy puntuales, el SUPV cubre 

su oferta de plazas y si se decidiera no restringirla, es muy posible 

que estas caídas no se produjeran en la medida en que una buena 

doblando su demanda mientras que la UA y la UV 

multiplican por 1,4 y 1,3 respectivamente sus estu-

diantes de máster. 

En lo referente a los estudios de doctorado, tal como 

muestra el panel d, con la advertencia ya realizada de 

la volatilidad que provoca la convivencia de distinta 

normativa estatal reguladora, observamos que, salvo 

la UMH que vio reducida su matrícula en 27 puntos 

porcentuales, todas las universidades han mantenido 

al final de periodo su matrícula (+7 p.p. en el caso de 

la UJI; +3 p.p. en la UPV) o la han incrementado sig-

nificativamente (+37 p.p. en la UA; +48 p.p. en la UV). 

En general, la diferente evolución de los estudios de 

grado y máster no debe tratarse de manera aislada 

porque, en la mayoría de los casos ante un contexto 

de capacidad docente muy restringida por la tasa de 

reposición, responde a políticas conscientes de las 

universidades del SUPV encaminadas a redefinir su 

cartera de títulos permitiéndose mayores o menores 

caídas en sus estudios de grado2 en función de una 

apuesta más o menos firme por los estudios de pos-

grado. Así, como muestra el gráfico 1.5, mientras 

que universidades como la UA y especialmente la UJI 

apenas han visto cambiar el peso relativo de grado y 

máster entre el curso 2010-2011 y 2022-2023, la UPV 

y la UMH han visto incrementado de manera más sig-

nificativa el peso de los estudiantes de máster y en la 

UV, en general, de los estudios de posgrado (máster 

+ doctorado).  

parte de la demanda del sistema privado es derivada de la inadmi-

sión en el público. 
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Gráfico 1.4. Evolución de la matrícula por nivel de estudios. SUPV. Centros propios. Cursos 2010-2011 

a 2022-2023 (curso 2010-2011=100) 

 

a) Total SUPV b) Grado, 1º y 2º ciclo 

  
c) Estudios de máster d) Estudios de doctorado¹ 

 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. 

¹ La serie considera el total de centros. Desde el curso 2010-11 hasta el curso 2016-17 los datos provienen del SIUVP, mientras que los datos 

de los cursos posteriores proceden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes), SUPV e Ivie (SIUVP) y elaboración propia. 
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Gráfico 1.5. Distribución de la matrícula por nivel de estudios en las universidades de la Comunitat 

Valenciana. Centros propios. Cursos 2010-2011 y 2022-2023 (porcentaje) 

 
Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. 

¹ La serie considera el total de centros. Desde el curso 2010-11 hasta el curso 2016-17 los datos de las universidades públicas provienen del 

SIUVP, mientras que los datos de los cursos posteriores proceden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el caso de las 

universidades privadas, la fuente es el Ministerio de Universidades. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes), SUPV e Ivie (SIUVP) y elaboración propia. 

 

En cualquier caso, como puede observarse en el grá-

fico, el perfil del SUPV es radicalmente distinto al de 

las universidades privadas valencianas. En los borra-

dores preliminares del Real Decreto 640/2021, de 27 

de julio, de creación, reconocimiento y autorización 

de universidades y centros universitarios, y acredita-

ción institucional de centros universitarios (España 

2021) se barajó la posibilidad de fijar una ratio mí-

nima de estudiantes de grado sobre estudiantes de 

posgrado con el fin de evitar que las instituciones pri-

vadas relegaran a un lugar residual a los estudios de 

grado frente al posgrado. Sin embargo, el redactado 

final3 se limitó a exigir un número mínimo de grados, 

en un número mínimo de ramas, lo que lleva, y el sis-

tema privado valenciano no es el más radical en este 

sentido, a que el peso del posgrado en estas univer-

sidades sea elevadísimo y muy cercano al del grado. 

El gráfico 1.6 nos permite observar el peso relativo 

de las universidades del SUPV en cada tipo de ense-

ñanza, la evolución de este y el impacto de la eclosión 

de las universidades privadas. En los estudios de 

grado el sistema mostraba en 2010-2011 que, lidera-

das por la UV (31%), las tres universidades de implan-

tación más antigua concentraban más del 70% de la 

matricula, mientras que las más recientes y de menor 

tamaño, la UJI (8,7%) y la UMH (7,7%), presentaban 

unas cifras equivalentes a las del conjunto del sistema 

privado. En los 12 años transcurridos, el crecimiento 

del peso de las universidades privadas en grado, que 

pasan de representar el 9,2% de los matriculados al 

21,8%, se produce principalmente a costa de las dos 

universidades de la ciudad de Valencia (la UV y la 

UPV) que es donde el sistema privado está más im-

plantado, constatando la importancia de la proximi-

dad en la competencia por captar la demanda exis-

tente de estudios universitarios de grado. 

 
3 El artículo 5.1 del RD 640/2021 establece que «Las universidades 

deberán disponer de una oferta académica conformada por títulos 

universitarios oficiales de grado, de máster y de doctorado. Concre-

tamente, se establece como requisito en el sistema universitario es-

pañol que una universidad cuente como mínimo con una oferta de 

enseñanzas conducentes a la obtención de diez títulos oficiales de 

grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de 

doctorado. 

En el conjunto de esta oferta estarán representadas como mínimo 

tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y humani-

dades, Ciencias, Ciencias de la salud, Ciencias sociales y Jurídicas e 

Ingeniería y arquitectura, que a su vez agrupan los diversos ámbitos 

del conocimiento), sin perjuicio de lo establecido en la normativa au-

tonómica aplicable a esta materia». 
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Gráfico 1.6. Distribución de la matrícula por nivel de estudios entre las universidades de la Comunitat 

Valenciana. Centros propios. Cursos 2010-11 y 2022-23 (porcentaje) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. 

¹ La serie considera el total de centros. Desde el curso 2010-11 hasta el curso 2016-17 los datos de las universidades públicas provienen del 

SIUVP, mientras que los datos de los cursos posteriores proceden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el caso de las 

universidades privadas, la fuente es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para toda la serie. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes), SUPV e Ivie (SIUVP) y elaboración propia. 

 

En el ámbito de los estudios de máster, sin embargo, 

el curso 2011-2012 marcó un punto de partida muy 

similar al observado en los estudios de grado. Sin em-

bargo, las características de la UA en aquel entonces 

guardaban mayor similitud con las de la UMH y la UJI 

que con las de la UPV y la UV. Un hecho notable ha 

sido el crecimiento sustancial del sistema privado que 

le lleva en el curso 2022-2023 a superar en matrícula 

de máster al sistema público. Este fenómeno, junto 

con el compromiso más decidido de la UPV por los 

estudios de máster previamente mencionado, ha 

conducido a que tanto la UPV como la UV alcancen 

una cuota de mercado del 15% cada una, una pro-

porción que representa la suma de las matriculacio-

nes de todas las demás universidades del Sistema 

Universitario Público Valenciano (SUPV). 

En los estudios de doctorado el rol marginal del sis-

tema privado refuerza el liderazgo que ya tenía en 

2011-2012 la UV, que concentra en el curso 2022-23 

el 42% de la matrícula. La UA también crece en este 

nivel de estudios, mientras que se reduce ligeramente 

el peso las demás universidades del SUPV. 

Existe la impresión de que la flexibilidad en gestionar 

el mapa de títulos que oferta una universidad, ofer-

tando al mercado los nuevos títulos para adaptar a la 

demanda de la sociedad los mismos, está relacionada 

negativamente con el tamaño, siendo las universida-

des más pequeñas las que cuentan con una mayor 

flexibilidad y consecuencia de la misma, las ganancias 

de cuota en cada nivel de enseñanza serán mayores 

cuanto menor sea el tamaño.  

El gráfico 1.7 trata de evaluar si hay evidencia empí-

rica para estas impresiones. En ordenadas representa 

la tasa media anual de crecimiento en la matrícula de 

grado (panel a) y máster (panel b) durante el periodo 

analizado (2010-2011 a 2022-2023), mientras que en 

abscisas se representa el alumnado matriculado en el 

origen del periodo. La información se ofrece para to-

das las universidades del Sistema Universitario Espa-

ñol (SUE). Parece confirmarse esta impresión, espe-

cialmente, en los estudios de grado. 
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Gráfico 1.7. Matrícula y tasa media anual de crecimiento de estudios de grado, 1.º y 2.º ciclo y máster. 

SUE. Centros propios. Cursos 2010-2011 y 2022-2023 

 

a) Grado, 1º y 2º ciclo 

b) Estudios de máster 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. Las universidades CUNEF Universidad, ESIC Universidad, Atlántico 

Medio, Europea del Atlántico, Europea de Canarias, Europea de Valencia, Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C), Internacional Isabel I de Castilla, 

Internacional Villanueva, Loyola Andalucía, Intercontinental de la Empresa e Internacional de la Empresa no están incluidas ni en grado ni en 

máster al no tener matrícula en el curso 2010-2011. A estas se les une la Universidad Euneiz en grado y ciclo, y las universidades Europea 

Miguel de Cervantes e Internacional Valenciana en máster, por el mismo motivo. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 
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Las dinámicas en la evolución de la demanda vienen 

también marcadas por la especialización de la oferta 

por ramas de conocimiento. Si la evolución de la de-

manda es asimétrica por ramas –unas experimentan 

crecimiento gracias a un mayor interés de los estu-

diantes frente a otras que decrecen— que el SUPV 

cuente con un mayor o menor peso de unas u otras 

puede condicionar la evolución de su matrícula.  

El gráfico 1.8 muestra la composición de la oferta por 

ramas de cada una de las universidades del SUPV, del 

conjunto del SUPV y del SUE. En general, como se 

aprecia en el panel a, el agregado del SUPV en grado 

no difiere significativamente del promedio español, 

quizás con un peso superior de la rama de ingeniería 

y arquitectura, algo lógico al contar con una universi-

dad politécnica a costa de un peso menor de la rama 

de salud y sociales y jurídicas. Sin embargo, esta si-

militud del promedio del SUPV con el del SUE pro-

cede de una fuerte heterogeneidad dentro del SUPV. 

Mientras la UV, la UJI y especialmente la UA cuentan 

con un peso mayoritario de la rama de sociales y ju-

rídicas, el peso de la rama de ingeniería y arquitectura 

es testimonial en la UV, como lo es salud en la UA 

(hasta que se consolide la implantación del grado en 

medicina), mientras que esta última rama tiene un 

peso importante en la UV y especialmente en la UMH. 

La estructura de la UPV es claramente distinta fruto 

de su especialización politécnica, donde casi tres 

cuartas partes de su alumnado está centrado en la 

rama de ingeniería y arquitectura. En los últimos años 

se percibe una tendencia hacia una mayor diversifica-

ción en el espectro académico de las universidades, 

con un aumento del peso de ramas distintas a inge-

niería y arquitectura en las politécnicas, y a su vez, un 

crecimiento de estas áreas en las universidades gene-

ralistas, especialmente las de más reciente creación. 

Este patrón sugiere una evolución en el mapa de es-

pecialización del SUPV con una previsible aceleración 

en los próximos años. 

Gráfico 1.8. Distribución de la matrícula por ramas de enseñanza. Universidades del SUPV y SUE. Centros 

propios. Curso 2022-2023 (porcentaje) 

 

a) Estudios de grado 

 
b) Estudios de máster 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 
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El panel b del gráfico 1.8 muestra una imagen muy 

similar para los estudios de máster pues el traslado 

de especialización desde el grado es prácticamente 

automático. En este nivel educativo, la UV y la UA 

agudizan su especialización en sociales y jurídicas, la 

UPV en ingeniería y arquitectura, la UJI da un peso 

mayor a artes y humanidades del que tiene en grado 

y la UMH genera un patrón distinto, puesto que, aun-

que salud tenía un peso importante en grado pasa a 

ser mayoritario en máster. Al final, el agregado del 

SUPV difiere del SUE, como ocurría en grado, por un 

peso mayor de la rama de ingeniería y arquitectura 

fruto de contar con una universidad politécnica que 

provoca un peso relativo menor del resto de ramas. 

Esta visión de la especialización es estática, al corres-

ponder al último curso 2022-23 con datos consolida-

dos y no permite apreciar qué cambios han llevado a 

esa composición de la oferta. Con el fin de apreciar 

estos cambios el gráfico 1.9 muestra las pérdidas y 

ganancias de peso relativo en grado para cada una 

de las ramas y universidades del SUPV, así como para 

el conjunto del SUPV y del SUE, entre los cursos 2010-

2011 y el 2022-2023. El agregado del SUPV muestra 

que este replica el patrón del total del SUE, que viene 

caracterizado por una pérdida de peso significativa 

de peso de la rama de ingeniería y arquitectura de 

alrededor de seis puntos porcentuales acompañada 

de un crecimiento equivalente de la rama de salud 

(6,4 puntos porcentuales en el SUPV y 7,4 en el SUE). 

El resto de las ramas mantienen básicamente su peso. 

Cabe preguntarse si esta evolución de la matrícula de 

las ramas es compatible, o al menos deseable, con un 

sistema productivo que, en plena revolución indus-

trial 4.0, requiere de capital humano que lidere los 

procesos de digitalización, de técnicas avanzadas de 

producción y tecnologías inteligentes. Al menos cabe 

preguntarse qué explica esas tendencias y qué inter-

venciones, normalmente en niveles educativos de se-

cundaria serían necesarias si se considera que debe 

invertirse. 

En general, el patrón agregado se repite en cada una 

de las universidades del SUPV con algún matiz. Dado 

que el peso en la matrícula de la rama de ingeniería y 

arquitectura en la UV es muy reducido, el crecimiento 

del peso de la rama de ciencias de la salud se produce 

en esta universidad a costa del peso de la rama de 

ciencias sociales y jurídicas, al igual que ocurre en la 

UJI. En la UPV, la caída del peso de la rama de inge-

niería y arquitectura no es compensada por el creci-

miento en el peso de la rama de ciencias de la salud, 

no existente a nivel de grado en esta universidad, sino 

por un aumento en el peso de las ramas de artes y 

humanidades y sociales y jurídicas. Los crecimientos 

en la rama de ciencias de la salud más intensos se 

producen en la UJI, lógicamente tras la introducción 

de un nuevo grado en medicina y en la UMH que, 

como se mostró con anterioridad, siempre ha tenido 

en esta rama un referente de especialización. 

Analizada la evolución general de la matrícula y la 

composición de esta por ramas de enseñanza, cabe 

plantearse la pregunta de en qué medida la evolución 

negativa en la matrícula en los estudios de grado que 

se apuntaba al principio tiene su base en una caída 

general homogénea en la matrícula del conjunto de 

ramas o por el contario es debida a la particular es-

pecialización del SUPV, con más peso de ingeniería y 

arquitectura que en el SUE, puede estar acentuando 

esa evolución. La forma en que se ha abordado esta 

cuestión es el análisis shift-share, detalle metodoló-

gico del cual puede encontrarse en la nota técnica 1.1 

de Pastor y Pérez (dirs.) et al. (2019).  

El punto de partida de este análisis es el resumen de 

la evolución negativa de la matrícula entre los cursos 

2010-2011 y 2022-2023 (gráfico 1.10) y a la que se 

aludía con anterioridad. Como puede advertirse, la 

caída es claramente superior en el SUPV (22,24%), a 

la del conjunto del sistema universitario público es-

pañol (SUPE) (14,83%) y a la de sistema universitario 

valenciano (SUV) cuando se incorporan las universi-

dades privadas (9,71%). El objetivo es explicar qué 

parte de, por ejemplo, los 7,41 puntos porcentuales 

de evolución diferencial de la matrícula entre el SUPV 

y el conjunto del SUPE se deben a lo que denomina-

mos el efecto intra-rama, es decir, la consecuencia de 

caer la matrícula en el SUPV más que en el SUPE en 

cada una de las ramas de enseñanza y qué parte es 

efecto especialización, es decir, la caída diferencial de 

la matrícula es consecuencia de que el SUPV tenga 

una mayor especialización en aquellas ramas de en-

señanza con mayor caída.  

Los resultados del análisis shift-share se muestran en 

el gráfico 1.11. Ya se observó con anterioridad que 

la composición promedio del SUPV no difería en de-

masía de la del SUE, por lo que no genera extrañeza 

que, como se aprecia en el gráfico, el efecto especia-

lización sea mucho menos relevante que el efecto in-

tra-rama. 

Así, de los 7,42 puntos porcentuales de caída de ma-

trícula del SUPV respecto al SUPE, solo 2,09 puntos se 

deben a la composición de la oferta y, la mayoría de 

la caída, 5,33 puntos, es consecuencia del efecto in-

tra-rama, es decir, que, aunque el SUPV hubiera te-

nido exactamente la misma composición que el SUPE, 

eso no hubiera evitado una caída de 5,33 puntos en 

la demanda respecto al conjunto de las universidades 

públicas españolas. 
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Gráfico 1.9. Cambios en la composición de la matrícula de grado, 1.º y 2.º ciclo por ramas de enseñanza 

entre los cursos 2010-2011 y 2022-2023. SUPV y SUE (diferencia de la distribución porcentual entre los 

cursos 2010-2011 y 2022-2023). Centros propios¹ (puntos porcentuales) 

  
Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales.  

¹ Para la Universidad de Alicante se considera el total de centros. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 
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Gráfico 1.10. Alumnado matriculado en estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo. SUPV, SUV y SUPE. Tasa de 

variación. Centros propios. Cursos 2010-2011 a 2022-2023 (porcentaje) 

 
Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-23 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 

 

Gráfico 1.11. Descomposición del crecimiento diferencial de los matriculados de grado y 1.º y 2.º ciclo 

del SUPV respecto al SUPE y el SUV. Centros propios. Cursos 2010-2011 y 2022-2023 (porcentaje) 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-23 son provisionales.    

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 

 

La misma conclusión, solo que más acentuada, se 

produce cuando se compara el SUPV con el conjunto 

de universidades de la Comunitat Valenciana (SUV), 

es decir, cuando se incorporan las universidades pri-

vadas. Aquí el diferencial de caída es más elevado, al-

canzando los 12,54 puntos, puesto que estas univer-

sidades, como vimos, están en fase de expansión y 

han visto crecer su demanda. También aquí solo 2,43 

puntos de esa caída diferencial se deben a la compo-

sición, siendo mayoritariamente esta debida al efecto 

intra-rama (10,10 puntos porcentuales). 

1.1.2. Oferta de estudios: especialización y capaci-

dad de atracción 

1.1.2.1. Especialización de la oferta de estudios 

En este apartado se analizará la oferta de títulos del 

SUV, es decir, incorporando la oferta de las universi-

dades privadas bajo una perspectiva de competencia. 

Esta aproximación puede parecer extraña en la me-

dida en que el término competencia parece no aso-

ciarse de una manera natural a la relación entre las 

universidades del sistema público. Sin embargo, es 

-22,24

-9,71

-14,83

-25

-20

-15

-10

-5

0

SUPV SUV SUPE

-5,33

-2,09

-7,42

-10,10

-2,43

-12,54

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Efecto intra-rama Efecto especialización Efecto total

SUPV-SUPE SUPV-SUV



40   Las contribuciones sociales y económicas de las universidades públicas valencianas 

importante tener en cuenta la evolución del sistema 

bajo una perspectiva histórica. Hace algunas décadas, 

con un sistema de carreteras menos desarrollado y 

con un transporte ferroviario muy limitado, la movili-

dad del estudiante de grado era muy reducida y, 

salvo excepciones, la elección de la universidad para 

cursar sus estudios estaba fuertemente condicionada 

a la proximidad geográfica con su domicilio. Ante 

esta situación, la estrategia adoptada fue la descen-

tralización de los servicios educativos, llevando la 

creación de campus universitarios a diversas localida-

des. De esta forma nacen campus como Ontinyent de 

la UV, Alcoi o Gandía de la UPV, entre otros.  

Sin embargo, la mejora de los sistemas de transporte 

y la irrupción de la oferta de las universidades priva-

das, cambian el paradigma de la elección de univer-

sidad para cursar un grado. En un sistema de distrito 

único, donde el estudiante tras aprobar las pruebas 

de acceso tiene a su disposición toda la oferta del sis-

tema universitario público, con una movilidad poten-

ciada, entre otras razones por el crecimiento de la 

renta per cápita y de las familias, todas las universi-

dades forman parte de su conjunto de elección, má-

xime cuando las notas de corte crecientes pueden 

provocar que la universidad más cercana no sea una 

opción. 

Ante esta situación donde la oferta de títulos del 

SUPV es razonablemente accesible por todos los es-

tudiantes de la CV, surge la pregunta de si tiene o no 

sentido ofertar un mismo título en más de una uni-

versidad o en todas ellas, sobre todo en ciertos títulos 

donde la demanda total puede estar más ajustada. En 

distintas ocasiones ha habido iniciativas de generar 

un mapa de títulos que racionalizara esta situación, 

pero nunca han acabado de concretarse. Además, 

cada vez más, la especialización inicial de las univer-

sidades lleva años desdibujándose, convergiendo to-

das hacia un planteamiento más generalista en su 

oferta de títulos que conlleva necesariamente un cre-

cimiento en la oferta de un mismo título en varias de 

ellas. 

a) Estudios de grado 

Para ofrecer una visión de conjunto, tanto de la co-

bertura de la demanda de títulos por parte del SUPV, 

como de la intensidad de la competencia por atraer 

estudiantes a títulos compartidos, el cuadro 1.1 

muestra, para los grados de cada rama de enseñanza 

en cuántas y cuáles universidades públicas o privadas 

de la CV se ofrecen y, caso de que sea un título exclu-

sivo de una universidad, de cuál de ellas lo es. 

En la categoría de artes y humanidades, se ofertan un 

total de 26 titulaciones, destacando la Universitat de 

València (UV) con 8 y la Universidad de Alicante (UA) 

con 7, las cuales presentan la mayor variedad de 

programas en esta área. La participación de las uni-

versidades privadas en esta rama es notoriamente 

baja, posiblemente debido a una menor demanda es-

tudiantil y a la ausencia de la percepción de respon-

sabilidad que recae sobre las instituciones públicas 

para proveer este tipo de educación. Como referen-

cia, la Universidad Cardenal Herrera (UCH) no dis-

pone de ofertas académicas en esta rama, y la Uni-

versidad Europea de Valencia (UEV) solo cuenta con 

un título. Contrario a lo que podría esperarse, la Uni-

versitat Politècnica de València (UPV), aun siendo una 

institución con enfoque técnico y albergando la Fa-

cultad de Bellas Artes, no solo imparte este grado, 

sino que también ha adaptado su programa para sa-

tisfacer las nuevas demandas del mercado con titula-

ciones como Diseño y Tecnologías Creativas. De las 

26 titulaciones disponibles, el 30,8% se ofrece de ma-

nera exclusiva por alguna universidad del sistema, lo 

que representa un incremento respecto al informe 

previo: 3 titulaciones únicas de la UV, 2 de la UA, 2 de 

la UPV y 1 de la Universidad Católica de Valencia 

(UCV). 

En la rama de ciencias sociales y jurídicas, el SUV 

ofrece un total de 144 grados, siendo la rama, con 

diferencia, que más títulos ofrece. Aunque la UV des-

taca con 28 títulos, las universidades privadas tam-

bién tienen una amplia oferta, con los 25 títulos de la 

UCH, 17 de la UCV y 10 de la UEV. El grado de exclu-

sividad en esta rama es de 36 sobre 144 (25%) do-

blando el grado alcanzado en el informe anterior. La 

UCH (9 grados), UCV (8) y UV (7) tienen los mayores 

niveles absolutos de exclusividad. En esta rama des-

taca que una gran mayoría de la oferta en exclusivi-

dad se corresponde con dobles grados (24 de los 36) 

siendo este el principal vector de diferenciación se-

guido por las instituciones en esta rama. 
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Cuadro 1.1. Análisis de exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el SUV. Universidades 

presenciales. Curso 2022-23 

RAMA/TITULACIÓN UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV Total 
Exclusiva 

en la CV 
Universidad 

Artes y Humanidades 8 3 7 4 1 0 2 1 26     

Bellas Artes   1     1       2    

Conservación y Restauración de Bienes Culturales   1             1 ✓  UPV 

Diseño y Narración de Animación y Videojuegos             1   1 ✓  UCV 

Diseño y Tecnologías Creativas   1             1 ✓  UPV 

Estudios Árabes e Islámicos     1           1 ✓  UA 

Estudios Franceses     1           1 ✓  UA 

Estudios Ingleses 1   1 1         3    

Filología Catalana 1   1           2    

Filología Clásica 1               1 ✓  UV 

Filosofía 1           1   2    

Historia 1   1 1         3    

Historia del Arte 1               1 ✓  UV 

Humanidades     1 1         2    

Lenguas Modernas y sus Literaturas 1               1 ✓  UV 

Traducción e Interpretación 1   1 1       1 4    

Estudios Hispánicos 1   1           2    

Ciencias Sociales y Jurídicas 28 11 22 15 16 25 17 10 144    

Administración y Dirección de Empresas 1 1 1 1 1 1 1 1 8    

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 1   1 1 1 1 1   6    

Ciencias Políticas 1       1 1     3    

Comunicación Audiovisual 1 1   1 1 1     5    

Comunicación y Relaciones Públicas         1       1 ✓  UMH 

Criminología y Seguridad 1   1 1     1 1 5    

Derecho 1   1 1 1 1 1 1 7    

Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business         1       1 ✓  UMH 

Economía 1   1 1         3    

Educación Infantil 1   1 1   1 1   5    

Educación Primaria 1   1 1   1 1   5    

Educación Social 1               1 ✓  UV 

Estadística Empresarial         1       1 ✓  UMH 

Finanzas y Contabilidad 1     1         2    

Geografía y Medio Ambiente 1               1 ✓  UV 

Geografía y Ordenación del Territorio     1           1 ✓  UA 

Gestión del Transporte y la Logística   1             1 ✓  UPV 

Gestión y Administración Pública   1 1 1         3    

Información y Documentación 1               1 ✓  UV 

Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA 1               1 ✓  UV 

Marketing     1   1 1   1 4    

Multimedia y Artes Digitales             1   1 ✓  UCV 

Negocios Internacionales / International Business 1       1       2    

Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales         1       1 ✓  UMH 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ciencia y Tec-

nología de Alimentos 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Derecho 1   1 1 1 1 1   6    

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería In-

formática 
  1 1           2    

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Marketing           1   1 2    

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Matemáticas   1             1 ✓  UPV 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Turismo 1 1 1           3    

PCEO Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Educación 

Primaria 
          1     1 ✓  UCH 

PCEO Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Fisioterapia             1   1 ✓  UCV 

PCEO Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Nutrición 

Humana y Dietética  
            1   1 ✓  UCV 

PCEO Ciencias Políticas / Dirección de Empresas           1     1 ✓  UCH 

PCEO Ciencias Políticas / Periodismo           1     1 ✓  UCH 

PCEO Ciencias Políticas / Publicidad y Relaciones Públicas            1     1 ✓  UCH 

PCEO Comunicación Audiovisual / Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e Imagen 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Comunicación Audiovisual / Periodismo          1 1     2    

PCEO Comunicación Audiovisual / Publicidad y Relaciones Pú-

blicas  
          1     1 ✓  UCH 

PCEO Criminología / Psicología               1 1 ✓  UEV 

PCEO Derecho / Ciencias Políticas  1         1     2    

PCEO Derecho / Criminología 1   1       1 1 4    

PCEO Derecho / Economía 1               1 ✓  UV 

PCEO Derecho / Publicidad y Relaciones Públicas            1     1 ✓  UCH 

PCEO Derecho / Relaciones Internacionales     1         1 2    

PCEO Dirección de Empresas / Derecho            1     1 ✓  UCH 
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Cuadro 1.1. (cont.). Análisis de exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el SUV. Universi-

dades presenciales. Curso 2022-23 

RAMA/TITULACIÓN UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV Total 
Exclusiva 

en la CV 
Universidad 

PCEO Educación Infantil / Educación Primaria           1 1   2     

PCEO Educación Primaria / Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte   
            1   1 ✓  UCV 

PCEO Educación Social / Educación Primaria              1   1 ✓  UCV 

PCEO Logopedia / Educación Primaria             1   1 ✓  UCV 

PCEO Logopedia / Psicología              1   1 ✓  UCV 

PCEO Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas            1     1 ✓  UCH 

PCEO Publicidad y Relaciones Públicas / Marketing           1     1 ✓  UCH 

PCEO Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pú-

blica 
1               1 ✓  UV 

PCEO Terapia Ocupacional / Psicología             1   1 ✓  UCV 

Pedagogía 1               1 ✓  UV 

Periodismo 1     1 1 1     4     

Publicidad y Relaciones Públicas     1 1   1     3     

Relaciones Internacionales     1         1 2     

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 1   1 1 1       4     

Seguridad Pública y Privada         1       1 ✓  UMH 

Sociología 1   1           2     

Trabajo Social 1   1           2     

Turismo 1 1 1 1       1 5     

Gastronomía 1   1     1     3     

Ciencias 11 4 6 2 3 0 3 2 31     

Biología 1   1           2     

Bioquímica y Biología Molecular       1         1 ✓  UJI 

Bioquímica y Ciencias Biomédicas 1               1 ✓  UV 

Biotecnología 1 1     1   1 1 5     

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 1 1     1       3     

Ciencias Ambientales 1 1     1       3     

Ciencias del Mar     1       1   2     

Física 1   1         1 3     

Geología     1           1 ✓  UA 

Matemáticas 1 1 1           3     

PCEO Ciencias del Mar / Biotecnología              1   1 ✓  UCV 

PCEO Física / Matemáticas  1               1 ✓  UV 

PCEO Física / Química 1               1 ✓  UV 

PCEO Química / Ingeniería Química 1               1 ✓  UV 

Química 1   1 1         3     

Ingeniería y Arquitectura 7 34 9 11 6 2 0 3 72     

Arquitectura Técnica   1 1 1         3     

Ciencia de Datos 1 1           1 3     

Diseño Arquitectónico de Interiores   1             1 ✓  UPV 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos   1   1         2     

Fundamentos de la Arquitectura   1 1     1     3     

Ingeniería Aeroespacial   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería Agroalimentaria   1   1 1       3     

Ingeniería Biomédica   1 1           2     

Ingeniería Civil   1 1           2     

Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos   1   1   1     3     

Ingeniería de la Energía   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería de Obras Públicas   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería de Organización Industrial   1           1 2     

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación   1     1       2     

Ingeniería Eléctrica   1   1 1       3     

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 1               1 ✓  UV 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 1 1     1       3     

Ingeniería en Geomática y Topografía   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación     1           1 ✓  UA 

Ingeniería en Tecnologías Industriales   1   1         2     

Ingeniería Física   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería Informática 1 1 1 1         4     

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información         1       1 ✓  UMH 

Ingeniería Mecánica   1   1 1       3     

Ingeniería Multimedia 1   1           2     

Ingeniería para la Empresa   1             1 ✓  UPV 

Ingeniería Química 1 1 1 1         4     

Ingeniería Robótica   1 1 1         3     

Ingeniería Telemática 1               1 ✓  UV 

Matemática Computacional       1         1 ✓  UJI 
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Cuadro 1.1.(cont.). Análisis de exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el SUV. Universi-

dades presenciales. Curso 2022-23 

RAMA/TITULACIÓN UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV Total 
Exclusiva 

en la CV 
Universidad 

PCEO Biotecnología / Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural / Ciencia y 

Tecnología de Alimentos 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Ingeniería Civil / Matemáticas   1             1 ✓  UPV 

PCEO Ingeniería de Organización Industrial / Administración y 

Dirección de Empresas 
              1 1 ✓  UEV 

PCEO Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunica-

ción / Matemáticas 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Ingeniería Forestal y del Medio natural / Ciencias Am-

bientales 
  1             1 ✓  UPV 

PCEO Ingeniería Informática / Matemáticas   1             1 ✓  UPV 

Tecnología Digital y Multimedia   1             1 ✓  UPV 

Tecnologías Interactivas   1             1 ✓  UPV 

Ciencias de la Salud 11 0 3 3 6 10 14 4 51     

Enfermería 1   1 1   1 1 1 6     

Farmacia 1       1 1     3     

Fisioterapia 1       1 1 1 1 5     

Logopedia 1           1   2     

Medicina 1     1 1 1 1   5     

Nutrición Humana y Dietética 1   1     1 1   4     

Odontología 1         1 1 1 4     

Óptica y Optometría 1   1           2     

PCEO Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 1         1     2     

PCEO Farmacia / Óptica y Optometría           1     1 ✓  UCH 

PCEO Fisioterapia / Enfermería           1     1 ✓  UCH 

PCEO Nutrición humana y dietética / Enfermería             1   1 ✓  UCV 

PCEO Podología / Enfermería              1   1 ✓  UCV 

PCEO Podología / Fisioterapia              1   1 ✓  UCV 

PCEO Terapia Ocupacional / Enfermería             1   1 ✓  UCV 

Podología 1       1   1   3     

Psicología 1     1 1   1 1 5     

Terapia Ocupacional         1   1   2     

Veterinaria           1 1   2     

Total 65 52 47 35 32 37 36 20 324     

Nota: Se contabilizan las titulaciones de grado y los dobles grados (Programas Conjuntos de Enseñanzas Oficiales – PCEO). Las titulaciones 

ofertadas por varios centros o campus de una misma universidad solo se contabilizan una vez. En el apéndice 1 puede consultarse la homo-

geneización de grados realizada. Los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de 

Gastronomía son ofrecidos por más de una universidad asociados a ramas de enseñanzas distintas. Para garantizar la comparabilidad, si-

guiendo el criterio de la mayor parte de estas titulaciones en el SUE, en el cuadro aparecen asociados a Ciencias el primero y a Ciencias 

Sociales y Jurídicas los otros dos. Asimismo, el PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática, asociado a Ingeniería y 

Arquitectura en una universidad y en otra a Ciencias Sociales y Jurídicas, aparece en el cuadro en el grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Clasificaciones estadísticas universitarias) y elaboración propia. 

 

El SUV ofrece en la rama de ciencias un total de 31 

grados de los cuales 7 (22,6%) son ofrecidos en ex-

clusividad por alguna universidad, entre las que des-

taca la UV con 4. En general es la UV quien más títulos 

ofrece en esta rama (11) seguida por la UA (6), exis-

tiendo universidades privadas que no ofrecen ningún 

título, como la UCH. El nivel de exclusividad en esta 

rama es el único, junto a salud, que no ha crecido en 

este informe sobre el anterior, manteniéndose bási-

camente constante. 

La rama de ingeniería y arquitectura concentra un to-

tal de 72 grados de los cuales casi la mitad (32) son 

ofrecidos por la UPV como universidad especializada 

en esta rama, aunque, como se ha venido apuntando 

a lo largo del informe, las especializaciones tienden a 

diluirse en los dos sentidos, es decir, incorporando las 

universidades politécnicas cada vez más títulos de ra-

mas distintas a ingeniería y arquitectura y las 

universidades generalistas más títulos de esa rama. El 

nivel de exclusividad general de la rama es de 23 tí-

tulos sobre 72 (32%), seis puntos porcentuales supe-

rior al informe anterior. La UPV ofrece la mayoría de 

los títulos en exclusividad (17), 2 la UV y 1 título la UA, 

UMH, UJI y UEV. 

Finalmente, la rama de salud tiene el nivel más bajo 

de exclusividad con 6 de los 51 títulos ofertados 

(11,8%) porcentaje 6 puntos inferior al informe ante-

rior. En esta rama, no es una universidad pública la 

que más titulaciones ofrece, pues mientras la UV 

ofrece 11 de ellas, la UCV ofrece 14. A esto se suma 

la oferta de 10 titulaciones ofrecidas por la UCH, re-

flejando así que las universidades privadas han enfo-

cado su expansión en esta rama y en sociales y jurí-

dicas. Además, cabe destacar que todos los títulos 

ofrecidos en exclusividad, que siempre son dobles 
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grados, se ofrecen también por instituciones priva-

das, UCV (4) y UCH (2). 

El cuadro 1.2 muestra un resumen del peso de la ex-

clusividad en las titulaciones de cada institución y qué 

parte del total de las titulaciones exclusivas ofertadas 

por el SUV lo son en cada universidad. En ambos ca-

sos destaca la UPV donde casi la mitad de sus titula-

ciones (46%) son exclusivas, probablemente favore-

cida por la especialización como politécnica, y son su-

yas casi un tercio (30%) de las titulaciones exclusivas 

del SUV. Entre las privadas, la política de diferencia-

ción basada en dobles grados que se ha comentado 

hace que los niveles de exclusividad sean altos tam-

bién. Así el 38,9% de las titulaciones de la UCV son 

exclusivas y el 29,7% de las de la UCH tienen también 

esta característica, concentrando respectivamente el 

17,5% y el 13,8% de las titulaciones exclusivas del 

SUV. En el caso de la UV son exclusivos una cuarta 

parte de sus títulos (24,6%) concentrando un 20% de 

las titulaciones exclusivas del SUV. Para el resto de las 

universidades la parte de su oferta exclusiva es bas-

tante más reducida siendo del 10,6% en la UA, del 

5,7% en la UJI, del 18,8% en la UMH y del 10% en la 

UEV. 

Creemos que es importante señalar, aunque se ha 

apuntado anteriormente, el significativo cambio en 

los niveles de exclusividad que muestra el SUV 

respecto al informe anterior de 2019. En aquel in-

forme se mostraba que el 21,5% de la oferta del sis-

tema era exclusiva de alguna universidad. Este por-

centaje, como vemos en el cuadro 1.1 ha subido hasta 

el 24,7% en el informe actual, más de 3 puntos por-

centuales, mostrando un mayor peso de la diferen-

ciación como consideración estratégica en la deter-

minación de los mapas de títulos. 

Evaluar el impacto de la exclusividad sobre la capaci-

dad de atracción no es sencillo. Hemos visto cómo el 

mayor nivel de exclusividad se daba en la rama de 

ingeniería y arquitectura (32%), seguida de humani-

dades (30,8%), sociales y jurídicas (25%), ciencias 

(22,6%) y salud (11,8%). Si analizamos, sin embargo, 

como muestra el cuadro 1.3 las notas de corte de 

cada titulación obtenidas como media de la de cada 

universidad ponderada por el número de estudiantes 

de cada una de ellas, y utilizamos esta nota como in-

dicador de la presión de demanda de cada título dada 

la limitación del número de plazas, no observamos 

una relación directa entre exclusividad y nota de 

corte. Humanidades, por ejemplo, con un nivel ele-

vado de titulaciones exclusivas apenas tiene notas de 

corte que superen los dos dígitos, mientras que salud, 

con el nivel más bajo, tiene a la mayoría de las titula-

ciones por encima de 10 en su nota de corte.

Cuadro 1.2. Resumen de la exclusividad de las titulaciones de grado ofertadas por el SUV. Universidades 

presenciales. Curso 2022-23 

 

  

Titulaciones 

ofertadas en 

exclusiva 

Titulaciones 

ofertadas 

% sobre la 

oferta de cada 

universidad 

% sobre el total 

de titulaciones 

ofertadas en 

exclusiva 

Universitat de València 16 65 24,6 20,0 

Universitat Politècnica de València 24 52 46,2 30,0 

Universidad de Alicante 5 47 10,6 6,3 

Universitat Jaume I 2 35 5,7 2,5 

Universidad Miguel Hernández de Elche 6 32 18,8 7,5 

Universidad Cardenal Herrera 11 37 29,7 13,8 

Universidad Católica de Valencia 14 36 38,9 17,5 

Universidad Europea de Valencia 2 20 10,0 2,5 

Total Sistema Universitario Valenciano 80 324 24,7 100,0 

 

Notas: Se contabilizan las titulaciones de grado y los dobles grados (Programas Conjuntos de Enseñanzas Oficiales – PCEO). Las titulaciones 

ofertadas por varios centros o campus de una misma universidad solo se contabilizan una vez. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Clasificaciones estadísticas universitarias) y elaboración propia. 
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Cuadro 1.3. Plazas ofertadas y nota de corte ponderada por titulación de grado en el SUPV.  

Curso 2022-23 

 

Titulación 
Oferta de plazas 2022-23 

Nota de 

corte media 

ponderada 
UV UPV UA UJI UMH Total 

Artes y Humanidades 1.080 550 685 265 110 2.690   

Bellas Artes   340     110 450 9,86 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales   110       110 7,09 

Diseño y Tecnologías Creativas   100       100 12,17 

Estudios Árabes e Islámicos     50     50 5,00 

Estudios Franceses     50     50 5,00 

Estudios Hispánicos 80   55     135 9,34 

Estudios Ingleses 160   125 70   355 8,82 

Filología Catalana 70   50     120 6,33 

Filología Clásica 50         50 9,04 

Filosofía 120         120 7,37 

Historia 220   125 50   395 5,85 

Historia del Arte 180         180 5,93 

Humanidades     50 50   100 5,40 

Lenguas Modernas y sus Literaturas 100         100 6,07 

Traducción e Interpretación 100   180 95   375 7,93 

Ciencias 804 215 480 130 200 1.829   

Biología 128   160     288 11,48 

Bioquímica y Biología Molecular       60   60 12,56 

Bioquímica y Ciencias Biomédicas 80         80 13,16 

Biotecnología 80 100     75 255 12,40 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 64 75     50 189 9,49 

Ciencias Ambientales 80 40     75 195 8,26 

Ciencias del Mar     60     60 10,86 

Física 57   70     127 12,88 

Geología     50     50 6,61 

Matemáticas 85   70     155 12,64 

PCEO Física / Matemáticas  30         30 13,58 

PCEO Física / Química 20         20 12,92 

PCEO Química / Ingeniería Química 20         20 12,44 

Química 160   70 70   300 11,06 

Ciencias de la Salud 1.995   370 380 695 3.440   

Enfermería 395   200 120   715 12,37 

Farmacia 208       125 333 11,97 

Fisioterapia 160       125 285 11,73 

Logopedia 80         80 8,92 

Medicina 320     80 130 530 13,38 

Nutrición Humana y Dietética 144   100     244 10,62 

Odontología 80         80 13,05 

Óptica y Optometría 50   70     120 10,41 

PCEO Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 48         48 12,81 

Podología 60       80 140 10,31 

Psicología 450     180 135 765 10,36 

Terapia Ocupacional         100 100 9,13 

Ciencias Sociales y Jurídicas 4.910 735 3.475 1.538 1.290 11.948   

Administración y Dirección de Empresas 660 230 370 185 190 1635 8,40 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 200   100 60 150 510 10,58 

Ciencias Políticas 75       50 125 8,40 

Comunicación Audiovisual 80 75   90 50 295 10,19 

Comunicación y Relaciones Públicas         50 50 5,00 

Criminología y Seguridad 100   240 90   430 7,69 

Derecho 560   240 155 180 1135 9,05 

Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business         40 40 6,84 

Economía 210   125 80   415 8,78 

Educación Infantil 430   360 144   934 9,11 

Educación Primaria 580   440 144   1164 9,78 

Educación Social 160         160 8,97 

Estadística Empresarial         50 50 8,79 

Finanzas y Contabilidad 140     140   280 7,67 

Gastronomía 50   75     125 8,02 

Geografía y Medio Ambiente 80         80 5,27 

Geografía y Ordenación del Territorio     50     50 5,39 

Gestión del Transporte y la Logística   115       115 7,70 

Gestión y Administración Pública   80 50 70   200 6,09 

Información y Documentación 50         50 6,87 

Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA 50         50 11,93 

Marketing     75   50 125 9,38 

Negocios Internacionales / International Business 150       70 220 11,28 

Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales         40 40 5,00 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ciencia y Tecnología de Alimentos   20       20 9,68 
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Cuadro 1.3. (cont.). Plazas ofertadas y nota de corte ponderada por titulación de grado en el SUPV.  

Curso 2022-23 

 

Titulación 
Oferta de plazas 2022-23 

Nota de 

corte media 

ponderada 
UV UPV UA UJI UMH Total 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Derecho 100   130 30 60 320 10,37 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación   40       40 9,84 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática   60 50     110 11,33 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Matemáticas   15       15 13,02 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Turismo 60 35 100     195 8,84 

PCEO Comunicación Audiovisual / Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen   15       15 10,21 

PCEO Comunicación Audiovisual / Periodismo          50 50 11,03 

PCEO Derecho / Ciencias Políticas  50         50 11,98 

PCEO Derecho / Criminología 90   70     160 11,60 

PCEO Derecho / Economía 50         50 12,00 

PCEO Derecho / Relaciones Internacionales     60     60 12,86 

PCEO Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 40         40 10,07 

Pedagogía 160         160 8,94 

Periodismo 80     90 85 255 9,39 

Publicidad y Relaciones Públicas     240 90   330 8,62 

Relaciones Internacionales     60     60 11,99 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 250   180 80 75 585 7,23 

Seguridad Pública y Privada         100 100 6,00 

Sociología 75   60     135 7,48 

Trabajo Social 230   160     390 7,93 

Turismo 150 50 240 90   530 5,25 

Ingeniería y Arquitectura 391 4.322 800 670 445 6.628   

Arquitectura Técnica   200 60 60   320 5,73 

Ciencia de Datos 65 120       185 11,63 

Diseño Arquitectónico de Interiores   250       250 8,42 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos   50   60   110 8,46 

Fundamentos de la Arquitectura   360 120     480 10,57 

Ingeniería Aeroespacial   120       120 12,80 

Ingeniería Agroalimentaria   125     70 195 5,77 

Ingeniería Biomédica   75 60     135 12,47 

Ingeniería Civil   125 75     200 6,27 

Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos   230   120   350 9,08 

Ingeniería de la Energía   75       75 11,06 

Ingeniería de Organización Industrial   80       80 11,44 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen   70       70 5,00 

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación   165     75 240 8,13 

Ingeniería Eléctrica   140   80 50 270 7,74 

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 64         64 6,23 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 50 220     75 345 8,63 

Ingeniería en Geomática y Topografía   100       100 5,00 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación     80     80 6,65 

Ingeniería en Tecnologías Industriales   275   60   335 6,91 

Ingeniería Física   75       75 12,38 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural   75       75 5,00 

Ingeniería Informática 50 475 190 90   805 9,56 

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información         50 50 8,69 

Ingeniería Mecánica   330   80 125 535 8,33 

Ingeniería Multimedia 50   95     145 8,38 

Ingeniería para la Empresa   80       80 5,00 

Ingeniería Química 48 155 60 60   323 9,80 

Ingeniería Robótica   130 60 30   220 10,22 

Ingeniería Telemática 64         64 6,00 

Matemática Computacional       30   30 11,82 

PCEO Biotecnología / Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural   15       15 12,33 

PCEO Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural / Ciencia y Tecnología de Alimentos   15       15 10,71 

PCEO Ingeniería Civil / Matemáticas   15       15 12,58 

PCEO Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Matemáticas   15       15 12,88 

PCEO Ingeniería Forestal y del Medio natural / Ciencias Ambientales   17       17 10,31 

PCEO Ingeniería Informática / Matemáticas   15       15 13,39 

Tecnología Digital y Multimedia   75       75 9,65 

Tecnologías Interactivas   55       55 6,19 

Total 9.180 5.822 5.810 2.983 2.740 26.535   

Titulaciones 66 50 48 34 32 230   

  66 50 48 34 32 230   

 
Nota: Se contabilizan las titulaciones de grado y los dobles grados (Programas Conjuntos de Enseñanzas Oficiales – PCEO). Las titulaciones 

ofertadas por varios centros o campus de una misma universidad solo se contabilizan una vez. En el apéndice 1 puede consultarse la homo-

geneización de grados realizada. Los grados de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de 

Gastronomía son ofrecidos por más de una universidad asociados a ramas de enseñanzas distintas. Para garantizar la comparabilidad, si-

guiendo el criterio de la mayor parte de estas titulaciones en el SUE, en el cuadro aparecen asociados a Ciencias el primero y a Ciencias 

Sociales y Jurídicas los otros dos. Asimismo, el PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática, asociado a Ingeniería y 

Arquitectura en una universidad y en otra a Ciencias Sociales y Jurídicas, aparece en el cuadro en el grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (EUCT) y elaboración propia.
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Al final, como se aprecia en el gráfico 1.12, que 

muestra la presión de demanda más vocacional 

(preinscritos en primera opción sobre el total de pla-

zas ofertadas) para los cinco títulos donde esta ratio 

es superior y los cinco donde es inferior para cada 

una de las universidades del SUPV, se observa clara-

mente que la capacidad de atracción es mayor en 

aquellos títulos donde el componente vocacional es 

elevado y que a la vez tienen una restricción signifi-

cativa en el número de plazas. Esta tendencia es par-

ticularmente notoria en grados del ámbito de la sa-

lud, como medicina, odontología y enfermería, en 

aquellas universidades que los imparten (por ejem-

plo, Medicina en la UV, UJI y UMH) y en determinadas 

ingenierías (doble grado informática y matemáticas o 

ingeniería aeroespacial) en la UPV. 

Al contrario, la menor capacidad de atracción se da 

fundamentalmente en grados de humanidades (estu-

dios árabes e islámicos o estudios franceses en la UA), 

grados de sociales y jurídicas (por ejemplo, turismo 

está entre los de menos presión de demanda en la 

UV, UA y UJI), o bien grados que se ofrecen fuera del 

campo principal de la universidad, caso del grado en 

ADE de la UV ofrecido en Ontinyent o las ingenierías 

química o eléctrica de la UPV ofrecidos en Alcoi. En 

todas las titulaciones del panel a del gráfico 1.12 

debe señalarse que la matrícula final en todas ellas 

nunca alcanzará un 50% de alumnos que la eligieron 

en primera opción, con la importancia que esta varia-

ble ha demostrado tener sobre el abandono o el ren-

dimiento académico (Pérez y Aldás [dirs.] et al. 2019). 

 

Gráfico 1.12. Titulaciones de grado con mayor y menor preferencia. Universidades del SUPV. Curso 

2022-23 (porcentaje que los preinscritos de 1ª opción suponen sobre el total de plazas ofertadas) 

   a) Titulaciones con menor preferencia b) Titulaciones con mayor preferencia 

 
Nota: La preferencia por la titulación se define como en número total de matriculados de nuevo ingreso que eligen la titulación en primera 

opción sobre el número de plazas ofertadas de cada titulación. Para el cálculo solo se han tenido en cuenta los centros propios. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (EUCT) y elaboración propia. 
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b) Estudios de máster 

Repetir el análisis efectuado para los estudios de 

grado a los estudios de máster no es factible en la 

medida en que la diversidad de títulos y denomina-

ciones hace imposible una categorización razonable 

que permita abordar un análisis riguroso de exclusi-

vidad. Por ello, el cuadro 1.4 sigue un enfoque alter-

nativo, menos detallado, pero también ilustrativo del 

nivel de competencia en este ámbito de estudios. Los 

paneles a y b muestran los másteres ofrecidos y los 

estudiantes matriculados, mientras que el panel c 

permite observar cómo la oferta de másteres del 

SUPV se parece mucho a la del SUPE salvo por tener 

un peso ligeramente más alto de la rama de ingenie-

ría y arquitectura al contar con una universidad poli-

técnica, lo que solo ocurre en 3 comunidades autó-

nomas más del estado. El patrón de oferta es muy si-

milar en todas las universidades públicas valencianas, 

salvo el ya mencionado caso de la UPV y una UMH 

que tiene una concentración de másteres en salud, 

muy superior a los promedios nacionales. Se ve 

acompañada en esta particularidad por las universi-

dades privadas donde, como se ha comentado, su 

menor peso (inexistente en algunos casos) en huma-

nidades y ciencias se traslada a un mayor peso en so-

ciales y jurídicas y salud. 

Cuando en el panel d se analizan las cuotas de mer-

cado de matrícula, se observa un cambio radical res-

pecto al mapa de competencia que ofrecía el informe 

anterior causado por la irrupción de una universidad 

privada a distancia, la VIU cuya modalidad docente le 

abre la posibilidad de concentrar con 16.735 estu-

diantes de máster, más del 42% de la matrícula del 

SUV siendo líder en las ramas de artes y humanida-

des, sociales y jurídicas y salud. Como ocurre con las 

privadas, independientemente de su modalidad do-

cente predominante, su cuota en ciencias e ingeniería 

y arquitectura es muy inferior pero superior a la de la 

mayoría del resto de universidades. 

En las tres ramas que lidera la VIU, la UV ocupa el se-

gundo lugar en dos de ellas, arte y humanidades y 

sociales y jurídicas, la UMH ocupa el segundo lugar 

en salud, mientras que las que no lidera la VIU están 

lideradas por la UPV, ciencias (34,7%) e ingeniería y 

arquitectura (60%). 

Estos resultados quizás deban hacer reflexionar 

acerca de si las universidades del SUPV, al no prestar 

una atención estratégica a la modalidad a distancia, 

alejada, cierto es, de su core actual, no están dejando 

de cubrir un nicho importante de demanda. Baste re-

cordar que, de acuerdo con los últimos datos publi-

cados por el Ministerio de Universidades (2023) la 

mayor tasa de crecimiento en los alumnos matricula-

dos se ha producido en la franja de edad de 40 años. 

Se puede deducir razonablemente que este colectivo 

opta mayoritariamente por la modalidad a distancia 

debido a compromisos laborales y/o familiares que 

limitan la posibilidad de una formación presencial 

El gráfico 1.13 permite comprender la especializa-

ción de la oferta de cada universidad en los estudios 

de grado y los riesgos que conlleva. La línea vertical 

dibujada (10%) marca el peso que debería tener el 

ámbito de estudio en la oferta de la universidad, caso 

de que esta se distribuyera de manera homogénea 

entre ellos, dado que hay 10 ámbitos, correspondería 

un 10% a cada uno de ellos. Cada esfera representa 

en el gráfico un ámbito de estudio determinado. Por 

lo tanto, cuanto más se aleje hacia la derecha la bola 

del ámbito de ese eje vertical, mayor especialización 

tiene la universidad en ese ámbito. Tomando como 

ejemplo la UJI, el peso del ámbito 4, negocios, admi-

nistración y derecho, es aproximadamente del 26% 

de su matrícula, casi tres veces más que en el caso de 

equidistribución, mostrando una especialización me-

dia en el mismo. Se observa que es en este ámbito 

donde la especialización es mayor en la mayoría de 

las universidades, salvo en la UPV donde casi el 60% 

de su matrícula está en el ámbito de ingeniería, in-

dustria y construcción acorde con su carácter politéc-

nico. El ámbito 9, salud y servicios sociales, acompaña 

al 4 como especialización en la UV y especialmente 

en la UMH. 

El gráfico 1.13 incorpora también la importancia que 

tiene la matrícula en una universidad para un ámbito 

de estudio determinado en el conjunto del SUV. La 

línea horizontal marca el peso que tiene la matrícula 

de cada universidad del SUPV sobre el total del SUV. 

Por lo tanto, cuando la esfera del ámbito de estudio 

esté por encima de esa línea querrá decir que la uni-

versidad tiene una importancia relativa en ese ámbito 

que es superior al que le corresponde por su cuota 

total, en la media en que concentra más parte de la 

matrícula del sistema en ese ámbito de lo que capta 

para el conjunto de los ámbitos. Manteniendo el 

ejemplo de la UJI, cuando su peso en el sistema es 

para el grado del 8,8% (línea horizontal) en el ámbito 

de ciencias sociales, periodismo y documentación al-

canza casi un 15% de la matrícula. 

Este gráfico tiene una utilidad principal, que es la de 

valorar el riesgo de la especialización de cada univer-

sidad. Si una universidad concentra gran parte de su 

demanda en un ámbito en el que, además capta una 

cuota elevada de mercado, esa especialización no es 

problemática (cuadrante I) como tampoco lo es si 

tiene una baja especialización de su oferta en un ám-

bito donde concentra poca demanda (cuadrante III). 
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Cuadro 1.4. Oferta y demanda de estudios de máster por rama de enseñanza. Curso 2022-23 

a) Másteres ofertados 

  

UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV VIU SUV SUPV SUE 
SUE  

públicas 

SUE  

privadas 

Artes y Humanidades 14 7 11 10 3 1 2 0 4 52 45 440 377 63 

Ciencias Sociales y Jurídicas 51 10 16 14 13 4 18 12 33 171 104 1.655 1.034 622 

Ciencias 16 13 11 6 5 0 2 0 1 53 51 358 343 15 

Ingeniería y Arquitectura 7 52 12 8 12 6 1 1 8 99 91 856 703 154 

Ciencias de la Salud 20 2 5 5 16 8 16 7 11 79 48 578 363 216 

Total 108 84 55 43 49 19 39 20 57 417 339 3.887 2.820 1.070 

 

b) Número de estudiantes matriculados 

  

UV UPV UA UJI UMH UCH UCV UEV VIU SUV SUPV SUE 
SUE  

público 

SUE  

privado 

Artes y Humanidades 495 435 293 307 48 31 37 0 530 2.176 1.578 20.054 14.410 5.644 

Ciencias Sociales y Jurídicas 3.869 419 1.263 659 562 523 1.173 1.339 11.867 21.674 6.772 153.331 58.953 94.378 

Ciencias 419 471 127 88 60 0 42 0 149 1.356 1.165 10.521 9.891 630 

Ingeniería y Arquitectura 236 4.409 391 199 372 129 0 7 1.604 7.347 5.607 50.997 35.451 15.546 

Ciencias de la Salud 842 149 86 210 1.188 324 576 687 2.585 6.647 2.475 30.660 13.665 16.995 

Total 5.861 5.883 2.160 1.463 2.230 1.007 1.828 2.033 16.735 39.200 17.597 265.563 132.370 133.193 

 

c) Estructura porcentual de la matrícula de máster por universidad 

 

d) Estructura porcentual de la matrícula de máster sobre el total SUV 

 

Nota: Los datos de matriculados excluyen los centros adscritos. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes, Clasificaciones estadísticas universitarias) y elaboración 

propia. 
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Gráfico 1.13. Peso de los alumnos matriculados en estudios de grado y 1º y 2º ciclo por ámbito de 

estudio en la matrícula de cada universidad y en la del SUV. Total centros. Curso 2022-2023 (porcentaje) 

a) Universitat de València b) Universitat Politècnica de València 

 
 

c) Universidad de Alicante d) Universitat Jaume I 

 

 
 

e) Universidad Miguel Hernández de Elche  

 

 

1 Educación 

2 Artes y humanidades 

3 Ciencias sociales, periodismo y documentación 

4 Negocios, administración y derecho 

5 Ciencias 

6 Informática 

7 Ingeniería, industria y construcción 

8 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y veterinaria 

9 Salud y servicios sociales 

10 Servicios 

  

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 
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En este sentido tampoco sería problemático el cua-

drante IV porque, aunque su especialización es baja 

en un ámbito, si está en ese cuadrante es capaz de 

conseguir cuota por encima de su peso. El cuadrante 

problemático sería el II donde el peso del ámbito es 

elevado pero la matrícula que captura en ese ámbito 

está por debajo del peso que la universidad tiene en 

la matrícula de la CV.  

Observando el gráfico 1.13 vemos que la UV y la UA 

tienen el perfil de estudios generales, con poca espe-

cialización y muchos ámbitos alrededor de la línea 

vertical. Por su parte la UMH y la UJI tiene el perfil 

típico de universidades de creación más reciente 

donde han podido concentrarse en unos ámbitos y 

relegar otros a un lugar más testimonial. Para la UPV 

el gráfico muestra el perfil de una universidad 

hiperespecializada. Pero en todos los casos no existen 

problemas de riesgo en el diseño de la oferta en la 

medida en que el cuadrante II está vacío y no se ha 

producido una especialización en un ámbito en el 

que no se captura cuota de mercado suficiente. 

El gráfico 1.14 repite el análisis para los estudios de 

máster y las conclusiones son similares pero con cier-

tos indicios de riesgo. En el caso de la UV en el ámbito 

de salud hay una cierta especialización que no viene 

apoyada por una cuota de mercado acorde, aunque 

su cercanía al cruce de las líneas hace que no se per-

ciba como un problema grave. Lo mismo ocurre en la 

UJI en los ámbitos de ingeniería, negocios y salud, 

que estando en el cuadrante II no parecen problemá-

ticos. Cierta atención debería prestarse, sin embargo, 

en esta universidad, al ámbito de educación. 

Gráfico 1.14. Peso de los alumnos matriculados en estudios de máster por ámbito de estudio en la ma-

trícula de cada universidad y en la del SUV. Total centros. Curso 2022-2023 (porcentaje) 

a) Universitat de València b) Universitat Politècnica de València 

  

c) Universidad de Alicante d) Universitat Jaume I 
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Gráfico 1.14. (cont.). Peso de los alumnos matriculados en estudios de máster por ámbito de estudio en 

la matrícula de cada universidad y en la del SUV. Total centros. Curso 2022-2023 (porcentaje) 

e) Universidad Miguel Hernández de Elche  

 

1 Educación 

2 Artes y humanidades 

3 Ciencias sociales, periodismo y documentación 

4 Negocios, administración y derecho 

5 Ciencias 

6 Informática 

7 Ingeniería, industria y construcción 

8 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y veterinaria 

9 Salud y servicios sociales 

10 Servicios 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes) y elaboración propia. 

 

1.1.2.2. Capacidad de atracción de estudiantes 

Competir por los estudiantes es un concepto que 

solo ha arraigado recientemente entre las universida-

des públicas. El concepto de competencia, que pare-

cía incompatible con el carácter público de las insti-

tuciones, se ha ido concretando en la intención de 

atraer, no a más estudiantes, pero sí a los que tienen 

un mejor expediente. La búsqueda de la mejor nota 

de corte en ciertas titulaciones compartidas se ha 

convertido en el indicador del éxito en políticas de 

atracción. La inexistencia de un mapa de títulos que 

evite duplicidades –asumiendo que fuera necesario o 

deseable, cuestión esta no evidente—añadido al con-

tinuo incremento de la oferta rompiendo la barrera 

de la especialización original (las politécnicas agre-

gando títulos del resto de ramas y las más generalis-

tas adicionando ingenierías) hace que, salvo en un 

cierto número de títulos que se ofrecen en exclusivi-

dad por una universidad y que analizamos anterior-

mente, una gran parte de la oferta pueda cursarse en 

cualquiera de las universidades del SUPV. 

Hasta hace unos años, la movilidad era muy reducida, 

especialmente a nivel de grado. En algunas investiga-

ciones se ponía de manifiesto que, ante el dilema de 

cursar el grado preferido fuera de la provincia de re-

sidencia o cambiar de grado para cursarlo en la pro-

vincia, el estudiante se decantaba por la segunda op-

ción. Muy poco a poco, este hecho va cambiando, no 

solo por cambios en la mentalidad de los estudiantes 

sino también favorecido por las mejores comunica-

ciones o, como se apuntó antes, por la mayor renta 

per cápita. Un indicador claro de esta tendencia la he-

mos encontrado en el análisis precedente al evaluar 

las notas de corte donde hemos podido comprobar 

que títulos que una misma universidad ofrece en 

campus diseminados, supuestamente pensados para 

acercar los títulos al territorio y atender la demanda 

local (caso de Alcoi en la UPV u Ontinyent en la UV), 

son los que tienen notas de corte más bajas dentro 

de la propia universidad. 

Esta mayor movilidad ha encontrado en los rankings 

de universidades una herramienta que facilita la bús-

queda de la mejor oferta para cada título al permitir, 

no solamente evaluar a las universidades en términos 

de calidad de la docencia y de su investigación o 

transferencia, sino también encontrar para cada título 

información precisa sobre sus niveles y calidad de su 

empleabilidad. Si a esto unimos, como vimos al prin-

cipio de capítulo, que la cohorte de edad que ha de 

alimentar los demandantes de estudios universitarios 

no crece, nos encontramos que las universidades han 

de competir por un número cada vez menor de estu-

diantes, con más información para elegir, con una 

mayor propensión a la movilidad y con una oferta con 

niveles de exclusividad limitados. Esto convierte en 

importante la capacidad de las instituciones para 

atraer a estudiantes de fuera de la comunidad, bien 

de otras comunidades españolas o del extranjero. 

El gráfico 1.15 nos permite tener una visión de la 

evolución del porcentaje de estudiantes que las uni-

versidades del SUPV captan fuera de la CV tanto en 

grado (panel a) como en máster (panel b). Lo primero 
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que debe destacarse es la pendiente positiva de am-

bos gráficos, lo que demuestra que las instituciones 

valencianas están respondiendo de manera adecuada 

a la presión competitiva a la que aludíamos, captando 

una proporción cada vez mayor de su alumnado de 

otras comunidades o del extranjero. Si el análisis se 

centra en el promedio del SUPV, se observa que 

desde el curso 2010-2011 el peso del alumnado de 

fuera de la CV se ha incrementado en 7,7 puntos 

porcentuales en grado, pasando de un 10,2% a un 

17,9%, mientras que, en máster, desde el curso 2012-

20134 el incremento ha sido de 11,2 puntos porcen-

tuales, pasando de un 25,5% a un 36,2%. Estos creci-

mientos son generalizados en todas las universidades 

públicas valencianas, salvo el caso de la UA en máster, 

y destaca especialmente el crecimiento de 6,3 puntos 

porcentuales de la UPV y la UJI en grados y de 18,7 

puntos de la UV y 17,4 de la UJI en máster. 

Gráfico 1.15. Evolución de la matrícula de alumnos con residencia habitual fuera de la Comunitat Va-

lenciana como porcentaje del total de matriculados. SUPV. Centros propios. Cursos 2010-2011 a 2022-

2023 (porcentaje) 

a) Estudios de grado y 1.º y 2.º ciclo 

 

b) Estudios de máster 

 
Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales. No se dispone de información sobre los primeros cursos para la 

Universidad Politècnica de València y la Universitat Jaume I en los estudios de máster.  

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández 

de Elche y elaboración propia.

 
4 Primer curso disponible con datos comparables de las 5 universi-

dades. 
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Como hemos comentado, el gráfico 1.15 ofrece la in-

formación agregada según origen del alumnado, ex-

tranjero o, simplemente, de regiones distintas a la CV 

dentro de España, sin distinguir entre uno u otro. El 

gráfico 1.16, sin embargo, nos muestra, para el úl-

timo curso disponible de grado, el 2022-2023 el peso 

que tiene en su matrícula el alumnado procedente del 

resto de España, del extranjero y, también, de provin-

cias de la CV distintas a donde la universidad tiene su 

sede principal5. Un hecho, en nuestra opinión, des-

taca de este gráfico y es que solo en la UJI el peso del 

alumnado procedente de otras provincias de la CV 

supera al procedente del agregado, resto de España 

y extranjero. Es decir, la capacidad de atracción de 

fuera del territorio valenciano es la fuente de diversi-

ficación principal de la demanda. Mientras que la UPV 

(17,4%) o la UMH (16,6%) destacan en el alumnado 

captado del resto de España, de nuevo la UMH (8,8%), 

la UJI (7,9%) o UV (6,8%) destacan en el alumnado 

extranjero de grado. 

Centrándonos en el alumnado extranjero, las cifras 

aportadas con anterioridad se corresponden con lo 

que se denomina degree mobility, es decir, alumnado 

extranjero matriculado de manera ordinaria en los 

centros universitarios para cursar un grado completo. 

Esta no es la única vía de intercambio de estudiantes 

internacionales, aunque sí es la que cabe considerar 

en términos de crecimiento de la demanda estructu-

ral. Otra fuente de atracción de estudiantes interna-

cionales coyuntural, aunque no por ello menos va-

liosa en términos de ofrecer un entorno multicultural 

al estudiante y desarrollar habilidades para trabajar 

profesionalmente en una sociedad globalizada, son 

los programas de intercambio, credit mobility, espe-

cialmente el programa Erasmus. Es cierto que este 

programa ha mostrado en los últimos años proble-

mas vinculados a la reducción en la cuantía de las be-

cas y, sobre todo, determinados destinos han mos-

trado dificultades serias a la hora de encontrar aloja-

miento por parte de los estudiantes. Sin embargo, si-

gue siendo la principal fuente de intercambio y ejerce 

un importante rol en la creación de una cultura de 

pertenencia a Europa como fuente de valores. 

El cuadro 1.5 muestra el peso de los estudiantes in-

ternacionales entrantes en el sistema universitario es-

pañol y valenciano, distinguiendo entre la degree y la 

credit mobility. Un hecho que llama la atención es la 

importancia muy superior que tiene el alumnado ex-

tranjero de matrícula ordinaria (degree) en las univer-

sidades privadas. Mientras que el peso de los progra-

mas de intercambio es prácticamente igual en las uni-

versidades públicas (3,8%) y privadas (4,3%) del SUE, 

 
5 Debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados que la UPV 

tiene campus en Alcoi, que es una provincia distinta a la de su sede 

la matrícula ordinaria de estudiantes extranjeros tiene 

un peso muy superior en las universidades privadas 

(14,6%) que en las públicas (4,1%). Estos porcentajes 

hacen referencia al agregado de grado y máster. 

Si el análisis se centra en las universidades valencia-

nas, salvo la UCV que tiene un perfil más similar en 

temas de intercambio con las públicas, las otras dos 

universidades privadas tienen un peso muy elevado 

del alumnado extranjero de matrícula ordinaria. Prác-

ticamente la cuarta parte del alumnado de la UCH 

(24,1%) es extranjero de matrícula ordinaria y un ter-

cio (33,6%) del alumnado de la UEV. Aunque en ge-

neral el peso de este tipo de alumnado es elevado en 

máster en las universidades independientemente de 

su titularidad, no ocurre lo mismo en el grado donde 

las restricciones de los procesos de preinscripción ha-

cen que las universidades privadas tengan más facili-

dad a la hora de incorporar este alumnado, incluso 

con grupos específicos en ciertas titulaciones para 

determinadas nacionalidades. 

En el caso del alumnado de intercambio (credit mobi-

lity) de las universidades del SUPV, el cuadro 1.6 nos 

ofrece la situación actual, distinguiendo entre alum-

nado recibido (incoming) y alumnado enviado 

(outgoing). Ambos son valiosos bajo una perspectiva 

docente. Los primeros, como se comentó anterior-

mente permiten dotar de un contexto multicultural a 

la docencia que es muy importante en una sociedad 

globalizada. Pero quizás sean los segundos los que 

realmente aportan un valor esencial para la forma-

ción impartida por las universidades valencianas a su 

alumnado propio al permitirles experimentar ese en-

foque multicultural en el extranjero. 

Las universidades del SUPV, en el periodo que trans-

curre entre el curso 2009-2010 y el 2022-2023 han 

visto crecer en un 6,4% el número de estudiantes re-

cibidos y, lo que es más importante, en un 23,8% el 

de los enviados a estos programas. Siendo cierto que 

todavía se reciben (6.367) más estudiantes que se en-

vían (4.873) este crecimiento en los estudiantes 

outgoing dice mucho del esfuerzo de las universida-

des del SUPV por la internacionalización de la forma-

ción de sus estudiantes. Este crecimiento en los estu-

diantes enviados es general entre las universidades 

públicas valencianas, a excepción de la UPV que ha 

visto caer en un 13,4% su número y especialmente 

significativo (+57,9%) en la universidad que además 

lidera en términos absolutos el envío y recepción de 

estudiantes, la UV.

principal, lo que incrementa de manera natural el peso de los estu-

diantes de «Alicante y Castellón». 



Capítulo 1. Cambios recientes en la actividad de las universidades públicas valencianas   55 

 

Gráfico 1.16. Alumnos matriculados en grado de fuera de la provincia de cada universidad según pro-

cedencia sobre la matrícula total. Universidades del SUPV. Centros propios. Curso 2022-2023  

(porcentaje) 

a) Universitat de València b) Universitat Politècnica de València 

  

c) Universidad de Alicante d) Universitat Jaume I 

  

e) Universidad Miguel Hernández  

 

 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-2023 son provisionales.      

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche y elaboración propia. 

 

13,5

9,9

6,8

0 5 10 15 20 25 30

Alicante

y

Castellón

Resto de

España

Extranjero

16,7

17,4

3,4

0 5 10 15 20 25 30

Alicante

y

Castellón

Resto de

España

Extranjero

5,3

13,1

0,4

0 5 10 15 20 25 30

Castellón

y

València

Resto de

España

Extranjero

27,3

9,9

7,9

0 5 10 15 20 25 30

Alicante

y

València

Resto de

España

Extranjero

6,0

16,6

8,8

0 5 10 15 20 25 30

Castellón

y

València

Resto de

España

Extranjero



56   Las contribuciones sociales y económicas de las universidades públicas valencianas 

Cuadro 1. 5. Estudiantes internacionales según tipo de movilidad. Grado, máster y doctorado. Curso 

2021-22 (número de estudiantes y porcentaje sobre total matriculados) 

  
Estudiantes  

internacionales 

Programa de  

movilidad  

(Credit Mobility) 

Matrícula  

ordinaria  

(Degree Mobility) 

Estudiantes  

internacionales 

Programa de  

movilidad  

(Credit Mobility) 

Matrícula  

ordinaria  

(Degree Mobility) 

  Número de estudiantes Porcentaje sobre matrícula 

U. de València 4.910 2.854 2.056 10,2 5,9 4,3 

U. Politècnica de València 4.492 1.835 2.657 14,4 5,9 8,5 

U. de Alicante 1.517 690 827 6,0 2,7 3,3 

U. Jaume I de Castellón 1.577 308 1.269 11,3 2,2 9,1 

Miguel Hernández de Elche 1.175 211 964 8,7 1,6 7,2 

U. Cardenal Herrera-CEU 2.460 81 2.379 24,9 0,8 24,1 

U. Católica de Valencia 960 533 427 8,1 4,5 3,6 

U. Europea de Valencia 1.482 116 1.366 36,4 2,9 33,6 

SUV 18.573 6.628 11.945 11,8 4,2 7,6 

SUPV 13.671 5.898 7.773 10,4 4,5 5,9 

SUE 135.474 54.163 81.311 9,7 3,9 5,8 

SUE Público 91.985 44.294 47.691 7,8 3,8 4,1 

SUE Privado 43.489 9.869 33.620 18,8 4,3 14,6 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadísticas de internacionalización). 

Cuadro 1.6. Estudiantes de intercambio en el SUPV. Estudios de 1º y 2º ciclo, grado y máster. Cursos 

2009-2010 y 2022-23 (número de estudiantes y porcentaje) 

  

Estudiantes recibidos Estudiantes enviados 

2009-

10 

2022-

23 

Variación 

2009-10 / 

2022-23 

(%) 

Distribución (%) 

% sobre  

estudiantes 

 matriculados 
2009-

10 

2022-

23 

Variación 

2009-10 / 

2022-23 

(%) 

Distribución (%) 

% sobre  

estudiantes  

matriculados 

2009-

10 

2022-

23 

2009-

10 

2022-

23 

2009-

10 

2022-

23 

2009-

10 

2022-

23 

UV 2.042 2.993 46,6 34,1 47,0 4,3 7,2 1.341 2.118 57,9 34,1 43,5 2,8 5,1 

UPV 2.420 1.856 -23,3 40,4 29,2 6,4 6,7 1.443 1.249 -13,4 36,7 25,6 3,8 4,5 

UA 1.115 914 -18,0 18,6 14,4 4,1 3,9 568 731 28,7 14,4 15,0 2,1 3,1 

UJI 232 328 41,4 3,9 5,2 1,8 2,5 368 459 24,7 9,3 9,4 2,8 3,5 

UMH 176 276 56,8 2,9 4,3 1,6 2,3 216 316 46,3 5,5 6,5 1,9 2,6 

SUPV 5.985 6.367 6,4 100,0 100,0 4,4 5,4 3.936 4.873 23,8 100,0 100,0 2,9 4,1 

Nota: Los datos correspondientes al curso 2022-23 son provisionales. Las cifras de estudiantes enviados de la UPV no incluyen el programa 

SICUE. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche y elaboración propia. 

 
1.2. Actividades de investigación y 
transferencia 

Tras ofrecer un panorama de la actividad docente de 

las universidades del SUPV, el objetivo de este apar-

tado es ofrecer una imagen clara de la segunda y ter-

cera misión de las universidades de las universidades 

públicas: las actividades de investigación y transfe-

rencia. Al igual que se hizo con la actividad docente, 

con el fin de disponer de una adecuada visión del vo-

lumen y características de estas actividades, estas se 

contextualizarán siempre con los desempeños del 

SUE en su conjunto. 

El sistema productivo español en general y el valen-

ciano muy en particular requiere para asumir adecua-

damente lo que se ha venido en denominar revolu-

ción industrial 4.0, el incremento del peso de las acti-

vidades basadas en conocimiento, especialmente en 

el sector industrial y en el de servicios. El papel que 

han de llevar a cabo las universidades en esta tarea 

es crítico, y no solo porque han de formar al capital 

humano de cualificación elevada que demandan los 

distintos sectores de actividad, sino porque han de 

generar ellas mismas el conocimiento avanzado y 

transferirlo a estos sectores. 

Si en general el rol de las universidades en esta tarea 

es relevante, lo es especialmente en el caso valen-

ciano como pone de manifiesto el cuadro 1.7. La CV 

realiza un gasto interno en I+D por habitante de 

284,8 euros, que no solo está alejado del promedio 

nacional (402,2) sino muy alejado de las cifras de las 

comunidades más competitivas, como País Vasco 

(798,9), Madrid (749,1) o Cataluña (611,3). Pero ade-

más de la menor inversión per cápita, la responsabi-

lidad de esta inversión que recae en el sector de en-

señanza superior es también superior a la del 
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promedio del estado. Del total de la inversión reali-

zada en I+D en la CV, 1.485 millones de euros, corres-

ponden a este sector 633 millones, es decir el 42,7%. 

La responsabilidad que asume la enseñanza superior 

en el conjunto del territorio nacional es apenas del 

26% del total, y también está muy alejada del porcen-

taje valenciano el peso en las comunidades que he-

mos denominado más competitivas: País Vasco 

(16,8%), Madrid (18,7%) y Cataluña (19,8%) donde el 

resto de los sectores, fundamentalmente las empre-

sas, asumen una parte mucho más significativa de la 

inversión que en nuestra comunidad. Lo mismo que 

en términos de inversión ocurre con el personal em-

pleado, donde también el 45,3% lo está en el sector 

de enseñanza superior frente al 34,9% en el conjunto 

del estado y, a modo de ejemplo, el 23,2% en el País 

Vasco. 

Por lo tanto, si la CV aspira a reorientar su modelo 

productivo hacia una economía más basada en el co-

nocimiento resulta imprescindible una inversión ro-

busta en investigación y transferencia. Dado que las 

universidades públicas valencianas juegan un papel 

crucial en la generación de capital humano cualifi-

cado y en la producción de conocimiento, superando 

en responsabilidad a sus homólogas a nivel nacional, 

es de suma importancia analizar el rendimiento del 

SUPV en esta labor. Es una tarea crucial evaluar los 

resultados en investigación y transferencia, tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa. 

El gráfico 1.17 ofrece cuatro indicadores del nivel de 

rendimiento y evolución del SUPV en cuanto a los re-

sultados de su investigación medido en número de 

publicaciones. La evolución de su total (panel d), la 

evolución del total por universidad (panel b), esta 

misma evolución por universidad en números índice 

con la comparación con el SUPE (panel a) y, final-

mente, la distribución de la cuota de publicaciones 

por universidad incluyendo a las universidades priva-

das (panel c). 

Los paneles a y d muestran el significativo creci-

miento en el volumen de publicaciones del SUPV en 

los últimos 10 años que ha visto doblado su número, 

pasando de 4.945 en 2010 a 10.080, además de una 

manera muy consistente en todas las universidades –

destaca, quizás, la intensidad en esta trayectoria de la 

UJI—y superando claramente la evolución del SUPE 

que ha multiplicado por 1,92 las cifras de 2010 

cuando el SUPV las ha visto multiplicadas por 2,04. 

Asimismo, el panel c muestra cómo las universidades 

públicas están prácticamente solas en esta tarea. 

Mientras que la entrada de las universidades privadas 

ha supuesto en la docencia la captura de una parte 

importante de la cuota del mercado, su actividad in-

vestigadora no evoluciona, ni muchísimo menos, al 

mismo ritmo. Del total de publicaciones acumuladas 

del SUV en el periodo analizado, el 95,8% correspon-

den a universidades públicas, destacando el 42,1% 

que concentra la UV, el 23,4% de la UPV, seguidas de 

la UA (11%), UMH (9,6%) y UJI (8,8%). 

La evolución positiva en el conjunto de las publica-

ciones no ha supuesto en los últimos 10 años un cam-

bio significativo en la estructura de los resultados de 

investigación por ramas de conocimiento de esa in-

vestigación, como pone de manifiesto el panel b del 

gráfico 1.18. La estructura de los resultados de in-

vestigación es muy similar en el SUPV con el prome-

dio del SUPE (panel a), quizás con un ligero menor 

peso de medicina y farmacología que se traslada a 

arquitectura e ingeniería y es natural en una comuni-

dad con una universidad politécnica. Por universida-

des, además del caso particular de la UPV donde, ló-

gicamente, el 41,4% de su investigación reside en el 

ámbito de la arquitectura, ingeniería y ciencias de la 

computación, lo que marca las diferencias en el resto 

de las instituciones es el mayor peso de la rama de 

medicina y farmacología en las universidades que 

cuentan con estudios de medicina (UV y UMH) res-

pecto a las que han incorporado esos estudios más 

tarde en el periodo analizado (UJI y UA)6. 

Como hemos apuntado con anterioridad, una res-

ponsabilidad importante de las universidades valen-

cianas es el respaldo al sistema productivo en tareas 

que necesiten de conocimiento experto. Una forma 

de plasmar esta relación es mediante contratos de 

I+D o de consultoría y prestación de servicios. Como 

se observa en el cuadro 1.8, el volumen económico 

de esos contratos muestra una caída continuada en 

el SUPV hasta el año 2014, donde apenas llega a los 

30 millones de euros frente a los 43,7 de 2010, fruto 

probablemente de las consecuencias sobre el tejido 

productivo de la crisis de 2008 y los ajustes que se 

establecen en 2011 y comienza a recuperarse en ese 

año aunque en 2021, último dato disponible, con 40,4 

millones todavía se sitúa ligeramente por debajo de 

los niveles de 2010. Esta evolución, sin embargo, es 

similar a la ocurrida en el conjunto del estado en la 

medida en que el peso del SUPV sobre el total de este 

tipo de contratos en el SUPE es en 2021 del 10,3%, el 

mismo porcentaje que representaba en 2010. 

 
6 La UA recibió la autorización para implantar estos estudios en 2022 

y comenzó la impartición en el curso 2023-2024, y la UJI comenzó su 

impartición en el curso 2011-2012 
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Cuadro 1.7. Gastos internos y personal empleado en I+D. Comunidades Autónomas. 2022 

  

Gasto interno en I+D  

(miles de euros) 

Gasto interno en I+D per cápita  

(euros por habitante) 
Personal empleado en I+D en EJC* 

  

Total 

sectores 

Sector  

Enseñanza  

Superior 

Resto  

de sectores 

% Sector  

Enseñanza  

Superior 

Total 

sectores 

Sector 

 Enseñanza  

Superior 

Resto de  

sectores 

Total 

sectores 

Sector  

Enseñanza  

Superior 

Resto de  

sectores 

% Sector  

Enseñanza  

Superior 

Andalucía 1.890.566 816.588 1.073.978 43,2 220,5 95,2 125,2 28.518 12.827 15.692 45,0 

Aragón 447.121 90.933 356.188 20,3 331,4 67,4 264,0 7.321 2.348 4.974 32,1 

P. de Asturias 217.867 74.383 143.484 34,1 216,5 73,9 142,6 3.618 1.383 2.235 38,2 

Illes Balears 164.211 60.362 103.849 36,8 136,0 50,0 86,0 3.238 1.632 1.606 50,4 

Canarias 271.596 103.127 168.469 38,0 122,8 46,6 76,2 4.217 1.765 2.452 41,9 

Cantabria 138.479 58.575 79.904 42,3 235,4 99,6 135,8 2.261 895 1.366 39,6 

Castilla y León 866.999 272.169 594.830 31,4 364,0 114,3 249,8 11.701 5.607 6.094 47,9 

Castilla - La Mancha 313.897 79.668 234.229 25,4 150,9 38,3 112,6 4.453 1.304 3.149 29,3 

Cataluña 4.827.232 953.810 3.873.422 19,8 611,3 120,8 490,5 58.771 17.403 41.368 29,6 

C. Valenciana 1.485.293 633.534 851.759 42,7 284,8 121,5 163,3 22.953 10.392 12.561 45,3 

Extremadura 158.054 - - - 149,9 - - 2.979 - - - 

Galicia 751.045 258.791 492.254 34,5 278,3 95,9 182,4 12.350 4.817 7.532 39,0 

C. de Madrid 5.130.046 960.881 4.169.165 18,7 749,1 140,3 608,8 64.470 18.751 45.719 29,1 

R. de Murcia 387.214 151.957 235.257 39,2 249,5 97,9 151,6 7.162 3.719 3.444 51,9 

C. Foral de Navarra 409.931 - - - 610,1 - - 5.346 - - - 

País Vasco 1.772.820 297.995 1.474.825 16,8 798,9 134,3 664,6 22.446 5.216 17.230 23,2 

La Rioja 82.328 22.820 59.508 27,7 255,4 70,8 184,6 1.471 511 960 34,7 

Ceuta y Melilla 10.056 - - - 59,7 - - 131 - - - 

España 19.324.755 5.026.022 14.298.733 26,0 402,2 104,6 297,6 263.407 92.031 171.376 34,9 

Nota: Los datos que hacen referencia al sector de Enseñanza Superior en el caso de Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y Ceuta y Melilla se encuentran protegidos por secreto estadístico. 

* Equivalencia a jornada completa. 

Fuente: INE (Estadística sobre actividades de I+D) y elaboración propia. 
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Gráfico 1.17. Producción científica. SUPV, SUV y SUPE 

a) Evolución de las publicaciones. Universidades del 

SUPV y SUPE. 2010-2021 

(2010=100) 

b) Publicaciones. Universidades del SUV. 2010-2021 

(número de publicaciones) 

 
 

c) Distribución de las publicaciones. Universidades 

del SUV. Acumulado 2010-2021 (porcentaje) 

 

d) Publicaciones del SUPV. 2010-2021 

(número de publicaciones) 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Observatorio IUNE. 
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Gráfico 1.18. Producción científica por grandes áreas temáticas. SUPV y SUPE 

 

a) Publicaciones de las universidades del SUPV, SUPV y SUPE. 2021 (porcentaje) 

 
b) Publicaciones del SUPV. 2010-2021 (porcentaje) 

 
 
Fuente: Observatorio IUNE (2023). 
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Cuadro 1.8. Contratos de I+D, consultorías y prestación de servicios. Universidades del SUPV y SUPE. 

2010-2021 (miles de euros) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

U. de València 10.828 10.788 6.718 8.366 6.310 7.003 8.628 11.867 7.823 8.992 6.887 10.528 

U. Politècnica de València 23.422 18.067 14.186 18.619 15.698 15.629 17.447 17.625 18.115 17.902 19.237 17.354 

U. de Alicante 6.239 3.688 3.515 3.207 3.520 3.764 4.952 3.749 3.648 3.996 3.525 5.065 

U. Jaume I 1.529 2.062 1.155 1.597 1.526 1.805 2.882 3.258 6.636 3.056 2.977 3.710 

U. Miguel Hernández de Elche 1.746 1.970 1.862 1.385 2.944 1.955 2.356 1.966 2.246 2.750 2.602 3.773 

SUPV 43.764 36.575 27.436 33.174 29.998 30.156 36.265 38.465 38.468 36.696 35.228 40.430 

SUPE 423.044 364.893 357.608 358.533 278.081 280.569 287.192 315.986 304.632 305.323 315.433 391.070 

% SUPV 10,3 10,0 7,7 9,3 10,8 10,7 12,6 12,2 12,6 12,0 11,2 10,3 

Fuente: Observatorio IUNE (2023) y elaboración propia. 

 

Del total de los contratos captados, la UPV concentra, 

con 17,3 millones de euros, más de la mitad del im-

porte (42,9%), seguida de la UV (26%) y el resto de las 

universidades del SUPV, con porcentajes alrededor 

del 10%. Mientras que en la UPV, UV y UA el patrón 

de decrecimiento respecto a 2010 es común, no ocu-

rre lo mismo con UMH y UJI dado que su volumen de 

contratos en 2021 es superior al que tenían en 2010. 

Si además de los contratos captados, se analizan to-

dos los ingresos por I+D de las universidades del 

SUPV7, en el gráfico 1.19 (panel a) observamos que 

el dinamismo del SUPV también ha sido elevado, 

multiplicando por 1,6 los ingresos por I+D, de manera 

consistente en todas las universidades del sistema, 

donde algunas como UV o UMH han doblado estos 

ingresos en el periodo 2012-2019. 

Si además de la evolución se analiza el reparto por 

universidades del último año disponible en la fuente 

utilizada, 2019 (panel b), se observa cómo la UPV y la 

UV concentran, respectivamente, el 44,9% y 33,7% del 

total de fondos captados, seguidas, ya a bastante dis-

tancia, por la UMH (8,6%), UA (7,6%) y UJI (5,2%). 

Los resultados de las actividades de investigación se 

traducen, en ocasiones, en patentes que son un indi-

cador de la capacidad de innovación derivada de la 

I+D, si bien no el único, en la medida en que la deri-

vación del conocimiento hacia los sectores 

productivos tiene otras vías, como la ya comentada 

de los contratos de investigación directos con las em-

presas, sin dejar de tener en cuenta que muchas ve-

ces el conocimiento transferido no es patentable. El 

gráfico 1.20 nos permite sacar distintas conclusiones 

respecto a las patentes nacionales del SUPV. En pri-

mer lugar, como se muestra en el panel a que tras un 

crecimiento significativo en el periodo 2012-2017, al 

final del periodo analizado, 2021, el número de pa-

tentes se estabiliza en las mismas cifras que al co-

mienzo del mismo, 2010. Esto no quiere decir que la 

actividad se haya estancado en la CV, puesto que 

como muestra el panel b el peso del SUPV en el SUPE 

ha crecido sostenidamente, pasando de representar 

un 10% de las patentes nacionales a un 20% de las 

mismas, es decir, si las patentes se han estabilizado al 

final del periodo en las cifras del principio de este ha 

sido con una evolución más favorable que en el con-

junto de España. 

El panel c muestra el porcentaje de patentes que con-

centra cada universidad del SUPV en el acumulado 

2010-2021, y se aprecia cómo su estructura difiere de 

la de los ingresos de I+D que se analizó antes, aun-

que de nuevo es la UPV (41,9%) la universidad que 

más patentes acumula, seguida ahora por la UA 

(25,2%), con un menor peso relativo ahora de la UV 

(18,2%), UMH (11,6%) y UJI (3,2%).

 
7 Es decir, los ingresos que han obtenido las universidades públicas 

valencianas derivados de los derechos reconocidos en sus presu-

puestos por ayudas, proyectos y contratos de Investigación y por 

servicios de consultoría científica, sean las fuentes de financiación 

públicas o privadas y sean de origen regional, nacional, europeo o 

del resto del mundo. 
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Gráfico 1.19. Ingresos generados por I+D del SUPV y SUPE. 2012-2019 

 

a) Evolución. 2012=100 

 

b) Distribución por universidad del SUPV. 2019  

(porcentaje) 

 

 

 
Fuente: Observatorio IUNE (2023) y elaboración propia. 

Gráfico 1.20. Patentes nacionales registradas entre 2010-2021  

 

a) Evolución de las patentes nacionales registradas 

por el SUPV. 2010-2021 (número de patentes) 

 

b) Peso del SUPV en la actividad patentadora del 

SUPE (porcentaje) 
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Gráfico 1.20. (cont.). Patentes nacionales registradas entre 2010-2021 (porcentaje) 

 

c) Distribución de las patentes registradas entre las universidades del SUPV. Acumulado 2010-2021  

(porcentaje) 

 
Fuente: Observatorio IUNE (2023) y elaboración propia. 

1.3. Conclusiones 

En este capítulo se han repasado las principales cifras 

de las actividades docentes, de investigación y de 

transferencia del SUPV, puestas, donde ha sido perti-

nente, en contexto con las magnitudes equivalentes 

del SUV y el SUE, analizando su evolución de manera 

diferenciada para cada una de las universidades del 

sistema. De los análisis efectuados, pueden extraerse 

los siguientes rasgos básicos en materia docente y de 

investigación y transferencia de la última década: 

• El total de la matrícula en la Comunitat Valen-

ciana muestra signos de recuperación con un 

crecimiento del 7,9% desde el curso 2010-2011, 

pero este crecimiento es fruto de una evolución 

diferente del grado, cuya matrícula cae un 5% 

que es acompañado por un fuerte crecimiento 

de la matrícula de máster que se multiplica por 

2,8 en ese mismo periodo. 

• No debe perderse de vista por parte del SUPV el 

impacto competitivo de las universidades priva-

das, dado que la contracción de las cifras de ma-

triculados en grado se da exclusivamente en las 

universidades públicas (22,2 puntos porcentua-

les) mientras que se duplica en las universidades 

privadas. Aunque el máster crece en ambos sis-

temas, lo hace a una mayor velocidad en las uni-

versidades privadas. En estos momentos, aunque 

la cuota de mercado del SUPV en grado (59,9%) 

supera en mucho a la de las universidades priva-

das valencianas (16,7%), estas ya tienen una 

cuota en máster (12,9%) superior a la del SUPV 

(10,5%). En la CV el 78% del alumnado de grado 

cursa sus estudios en una universidad del SUPV, 

sin embargo, en máster, esta cuota se reduce al 

45%, pues el 55% opta por una universidad pri-

vada.  Esta situación competitiva exige de vigi-

lancia en la medida en que la evolución decre-

ciente de las tasas brutas de matriculación hace 

prever una cohorte de estudiantes potenciales 

cada vez más reducida. 

• La estructura por niveles de estudios ha evolu-

cionado paulatina y lentamente en el SUPV do-

blando desde el curso 2010-2011 el peso del 

máster (de 8,4% a 14,9%). El peso del máster en 

las universidades privadas es del 43,5% de su 

alumnado. Cabe preguntarse en qué medida el 

SUPV está dejando desatendido una parte del 

mercado especialmente en el ámbito del máster 

no presencial. 

• Por ramas de enseñanza, la evolución de la ma-

trícula en el SUPV ha replicado la del SUE y viene 

caracterizada por una pérdida de peso de la 

rama de ingeniería y arquitectura en el grado (-

6,6 p.p.) con un crecimiento equivalente  

(6,4 p.p.) en la rama de salud.  

• Los niveles de exclusividad (titulaciones oferta-

das solo por una de las universidades del SUPV) 

son variables por ramas, siendo los más altos en 

ingeniería y arquitectura (32%) y humanidades 

(30,8%), medios en sociales y jurídicas (25%) y 

ciencias (22,6%) y más bajos en salud (11,8%). 

• En general, las titulaciones con una mayor prefe-

rencia (preinscritos en primera opción sobre to-

tal de plazas ofertadas) se corresponden con las 

titulaciones de medicina y odontología, cuando 

son ofertadas por la universidad o determinadas 

ingenierías como informática y aeroespacial. 

• El SUPV ha mostrado un crecimiento sostenido 

en su capacidad de atracción de estudiantes de 

fuera de la Comunitat Valenciana y también para 

mantener e incrementar su producción investi-

gadora en un contexto de fuertes restricciones 

económicas y de personal.

18,2

41,9

25,2

3,2

11,6

U. de València

U. Politècnica de València

U. de Alicante

U. Jaume I

U. Miguel Hernández de Elche
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2.  
Recursos y resultados de las  
universidades 
 

Rendir cuentas, es algo a lo que el Sistema Universi-

tario Público Valenciano (SUPV) está muy acostum-

brado, como pone de manifiesto la realización y di-

fusión de sus periódicos informes de contribución 

socioeconómica. Este proceso implica, esencial-

mente, trasladar a la sociedad esta reflexión: «Estos 

son los recursos con que hemos contado, la mayoría 

de los cuales proceden de la inversión que la socie-

dad hace en nosotros a través de sus impuestos, y 

estos son los resultados que hemos conseguido con 

ellos y que devolvemos a la sociedad principalmente 

en forma de conocimiento avanzado». Esta reflexión 

es la que dota de coherencia y estructura al capítulo, 

pues implica un análisis implícito de la productividad 

del sistema como relación entre lo conseguido, re-

sultados, y los recursos empleados para ello.  

La importancia de evaluar esta productividad es 

esencial puesto que, como se apuntaba en el capí-

tulo anterior, la responsabilidad que tienen las uni-

versidades del SUPV en la ejecución de la I+D es su-

perior a la que tiene el sector educación superior en 

España y muy superior al promedio europeo. Pero 

poner en relación recursos y resultados, permitirá 

también establecer la solidez de la apuesta de las 

administraciones por sus universidades públicas, en 

qué medida los recursos se mantienen, crecen o de-

crecen en el tiempo y cómo afectan estas variacio-

nes a los resultados del SUPV. 

El capítulo se estructura, consecuentemente, en una 

primera parte donde se analizan los recursos huma-

nos y financieros con los que cuenta el SUPV, eva-

luando la capacidad docente e investigadora de las 

universidades españolas durante los últimos años. 

La sección segunda presenta los resultados de esas 

mismas actividades docentes, poniéndolos en rela-

ción con los recursos empleados. En la tercera, el en-

foque se dirige a los logros en investigación y trans-

ferencia de conocimiento. La cuarta sección pro-

pone una novedad respecto al informe anterior: rea-

liza una comparación de los resultados entre las uni-

versidades del SUPV, teniendo en cuenta las 

limitaciones de comparar instituciones con estructu-

ras y especializaciones distintas. Por esa razón, en 

esta ocasión se realiza la comparación del rendi-

miento de cada universidad del SUPV con universi-

dades comparables del Sistema Universitario Pú-

blico Presencial (SUPPE) en términos de estructura a 

través de la creación de grupos estratégicos de uni-

versidades equivalentes o más adecuadamente 

comparables. La quinta parte se centra en un hecho 

importante acaecido durante el periodo de análisis 

que fue la crisis de la covid-19 e intenta analizar el 

impacto que esta tuvo sobre el rendimiento acadé-

mico de los estudiantes. Finalmente, la quinta sec-

ción ofrece una panorámica de la situación de las 

universidades públicas valencianas en los rankings 

nacionales e internacionales. 

2.1. Recursos de las universidades 
públicas valencianas 

En esta sección se analizarán los dos componentes 

principales de los recursos con los que cuentan las 

universidades del SUPV, los recursos financieros y 

los recursos humanos, tratando de evaluar si la inci-

piente recuperación de los niveles de recursos pre-

crisis que se apuntaba en el informe anterior se ha 

consolidado o no en los cinco años transcurridos. Es-

tas restricciones, como se advirtió en su momento, 

no fueron exclusivamente financieras, afectaron 

también a los recursos humanos, en la medida en 

que la tasa de reposición no permitía una política 

propia en esta materia al limitar la contratación a un 

porcentaje, es cierto que progresivamente mayor, 

de las jubilaciones que se producían tanto en la 

plantilla de personal docente e investigador (PDI) 

como en la de personal técnico de gestión y de ad-

ministración y servicios (PTGAS). 
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2.1.1. Recursos financieros 

El contexto de los últimos años no ha sido favorable 

para la financiación de las universidades públicas en 

la medida en que las sucesivas crisis económicas, 

muy especialmente la de 2008, se tradujeron en me-

didas tendentes a contener el gasto público, que 

afectaron negativamente a la financiación. Como 

bien señala la CRUE (Hernández Armenteros et al. 

2023, p. 188): «El total de financiación, tras experi-

mentar una caída superior al 11% en el año 2013 con 

relación a los valores liquidados en los presupuestos 

del año 2008, no alcanza aún en el año 2019 la cuan-

tía del año 2008, registrando un retroceso del 0,98%, 

cuando el PIB nacional viene superando desde el 

año 2016 el valor previo a la crisis y en el año 2019 

anota un crecimiento del 12,2% con relación al im-

porte nominal del año 2008». 

Esta situación a nivel nacional se ve reflejada con la 

misma claridad en el gráfico 2.1, donde se muestra 

la evolución y composición de los ingresos y gastos 

de las universidades del SUPV entre 2010 y 2022. Se 

aprecia en el panel a la fuerte reducción en el total 

de los ingresos de las universidades que se produce 

a partir de 2010 y que alcanza su punto culminante 

en 2014. La lenta recuperación en los ingresos, siem-

pre de la mano de las transferencias corrientes, no 

permite alcanzar los niveles de ingresos previos a la 

crisis hasta 2020 (hasta 2022 si trabajáramos en tér-

minos reales), si bien es cierto que desde ese mo-

mento no han dejado de crecer de manera soste-

nida, de nuevo de la mano de las transferencias co-

rrientes, si bien en 2022 la estructura de ingresos es 

ligeramente diferente, con un mayor peso de las 

transferencias de capital fruto de la amortización de 

los bonos del plan de inversiones de la Generalitat 

Valenciana.  

Respecto de la composición de los ingresos que 

muestra el panel b, se aprecia el incremento en el 

peso de las tasas que se produce en el momento 

central del periodo fruto de las medidas de conten-

ción del gasto público que trasladan mayor respon-

sabilidad en la financiación a las familias. La poste-

rior reducción de los precios públicos devuelve pro-

gresivamente la estructura de los ingresos a su com-

posición en 2010. 

La evolución del gasto, que es lógicamente paralela 

a la de los ingresos por principios de equilibrio pre-

supuestario, muestra en su estructura (panel d) una 

evolución bastante arquetípica de las crisis econó-

micas. Dada la clara inelasticidad de los gastos de 

personal que se manifiesta en el incremento de su 

 
8 Se hace caso omiso en el comentario del pico de 2017 de UJI y 

UA, por responder como se comentará posteriormente a los planes 

de inversión firmados con la GVA que suponen un empréstito 

peso al caer los ingresos, es la inversión real la que 

es utilizada como mecanismo de ajuste durante la 

crisis, pasando de 323 millones de euros en 2010 a 

185 millones en el mínimo de 2014, no alcanzando 

los 313 millones de 2022 el nivel del inicio del pe-

riodo. 

El gráfico 2.2 muestra la evolución en números ín-

dice con base en 2010 y en términos reales (euros 

de 2022) de los totales presupuestarios de cada una 

de las universidades del SUPV. Los perfiles de ingre-

sos y gastos son idénticos, fruto de la obligación de 

equilibrio presupuestario y muestran que, si bien es 

en 2022 cuando el SUPV recupera en términos reales 

los niveles presupuestarios de 2010, cada universi-

dad lo recupera en un momento distinto, pero siem-

pre a partir de 2018 donde lo hace la UMH8, primera 

en recuperar los niveles precrisis, seguidas de UV y 

UJI en 2019, UA en 2020, mientras que la UPV, cuya 

evolución siempre la ha situado con tasas inferiores 

al resto, todavía no había recuperado en 2020 los 

niveles precrisis. En general, el perfil general es en 

forma de U, con importantes caídas en el centro del 

periodo. 

Para centrar el análisis, no tanto en la evolución, 

como en las diferencias en las estructuras de finan-

ciación y gasto de las universidades del SUPV, el 

cuadro 2.1 muestra por capítulos las liquidaciones 

de los presupuestos de estas universidades para el 

año 2022. Las estructuras de gastos e ingresos son 

muy parecidas para todas ellas, pero con algunos 

matices, especialmente en gastos. Respecto a los in-

gresos, las transferencias corrientes y de capital de 

las administraciones son la fuente básica de finan-

ciación, suponiendo casi la totalidad del presu-

puesto (84,1% para el promedio del SUPV) aunque 

el peso relativo entre ambas se corresponde con un 

año atípico fruto de la amortización de los bonos del 

plan de inversiones de la GVA, el peso de la suma sí 

se corresponde con la tendencia de la evolución his-

tórica. Sí se aprecian algunas diferencias en la es-

tructura de gastos. Siendo siempre el capítulo 1 de 

gastos de personal el más importante (53,6% del 

presupuesto), es cinco puntos porcentuales inferior 

en la UPV (48,8%) y 11 puntos porcentuales superior 

en la UA. Los gastos en inversiones reales que están 

en el promedio del SUPV en un 20,9%, tienen un mí-

nimo en la estructura de la UA (15,2%) y un máximo 

de un 27,8% para la UJI. 

garantizado que computa simultáneamente como pasivo financiero 

(capítulo 9) e ingreso como transferencia de capital (capítulo 7). 
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Gráfico 2.1. Evolución de la liquidación del presupuesto de las universidades del SUPV por grandes capítulos. 2010-2022 

a) Total Ingresos por grandes capítulos (millones de euros corrientes) b) Estructura por categorías de capítulos de ingresos (porcentaje) 

  

c) Gastos totales por grandes capítulos (millones de euros corrientes) d) Estructura por categorías de capítulos de gastos (porcentaje) 

  
Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de financiación y 

gastos de las universidades españolas). 
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Gráfico 2.2. Evolución de los ingresos y gastos liquidados de las universidades del SUPV y del SUPE. 

2010-2022. Euros de 2022 (2010 = 100) 

a) Ingresos (derechos reconocidos netos en  

euros de 2022) 

b) Gastos (obligaciones reconocidas netas en euros 

de 2022) 

 

 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Her-

nández y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de financiación y gastos de las universidades españolas). 

Cuadro 2.1. Liquidación del presupuesto de las universidades del SUPV por grandes capítulos. 2022 

a) Ingresos (derechos reconocidos netos) 

Capítulos 
Miles de euros Porcentaje sobre el total 

UV UPV UA UJI UMH SUPV UV UPV UA UJI UMH SUPV 

3. Tasas y otros ingresos 83.139 70.104 36.795 19.944 19.135 229.117 15,2 15,0 15,3 14,6 15,4 15,1 

4. Transferencias corrientes 321.967 266.627 171.311 87.757 85.225 932.887 58,9 57,1 71,1 64,3 68,7 61,6 

5. Ingresos patrimoniales 910 1.113 996 516 862 4.397 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,3 

6. Enajenación de  

inversiones reales 
0 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Transferencias de capital 136.729 124.757 31.849 28.208 18.669 340.212 25,0 26,7 13,2 20,7 15,0 22,5 

8. Activos financieros 0 17 0 26 237 280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

9. Pasivos financieros 3.447 4.539 0 0 0 7.986 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Total Ingresos 546.193 467.157 240.951 136.452 124.128 1.514.880 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

b) Gastos (obligaciones reconocidas netas) 

Capítulos 
Miles de euros Porcentaje sobre el total 

UV UPV UA UJI UMH SUPV UV UPV UA UJI UMH SUPV 

1. Gastos de personal 279.191 218.424 158.709 77.726 70.906 804.956 52,6 48,8 64,6 54,2 52,7 53,6 

2. Gastos corrientes y  

funcionamiento 
81.105 52.011 37.719 22.457 30.786 224.079 15,3 11,6 15,3 15,7 22,9 14,9 

3. Gastos financieros 3.400 4.297 57 104 106 7.965 0,6 1,0 0,0 0,1 0,1 0,5 

4. Transferencias  

corrientes 
16.091 9.930 11.782 1.874 4.609 44.287 3,0 2,2 4,8 1,3 3,4 2,9 

6. Inversiones reales 102.196 108.119 37.346 39.885 26.156 313.703 19,2 24,1 15,2 27,8 19,4 20,9 

7. Transferencias de  

capital 
3.147 50 132 2 24 3.356 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

8. Activos financieros 0 3 0 200 101 304 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

9. Pasivos financieros 46.039 55.024 12 1.073 1.797 103.945 8,7 12,3 0,0 0,7 1,3 6,9 

Total Gastos 531.169 447.859 245.758 143.323 134.485 1.502.594 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Her-

nández de Elche. 
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2.1.2. Recursos humanos 

Tan importante como los recursos financieros para 

lograr los objetivos del SUPV son los recursos huma-

nos, tanto los correspondientes al PTGAS como al 

PDI. Si en los recursos financieros, al proceder como 

se ha visto esencialmente de las transferencias co-

rrientes y de capital, la capacidad de actuación sobre 

ellos es muy limitada, la normativa que, fruto de los 

planes para la racionalización del gasto público im-

puso una tasa de reposición muy restrictiva en los 

años centrales del periodo analizado, ha dado tam-

bién muy poco margen de maniobra a las universi-

dades para llevar a cabo una política autónoma de 

personal.  

Poco margen, pero no nulo, como muestra el grá-

fico 2.3 en su panel a donde se aprecia que, tras una 

primera caída inicial, algunas universidades recupe-

raron pronto sus niveles iniciales de PDI (curso 2013-

2014 en la UJI, curso 2014-2015 la UMH, curso 2015-

2016 en la UV), mientras que otras tardaron bastante 

más (curso 2019-2020 la UA) y solo la UPV no lo ha-

bía recuperado en el curso 2022-2023. Esta diferente 

evolución en las universidades tiene que ver con la 

diferente forma en que estas aplicaron el incre-

mento del máximo de docencia que preveía el co-

nocido como “decreto Wert”. La UPV sufre una caída 

significativa de personal que no recupera al final del 

periodo, probablemente porque los incrementos 

docentes que resultan de la aplicación del decreto 

expulsan profesorado asociado. Otras universidades 

nunca aplicaron el máximo de 32 créditos al aplicar 

reducciones adicionales por lo que, como comenta-

remos inmediatamente, la tasa de reposición lleva a 

la necesidad de contratación de profesorado aso-

ciado para poder mantener la capacidad docente. 

Sin embargo, el panel a cobra más sentido si se ana-

liza en paralelo con el panel c donde se muestra la 

estructura por categorías de la plantilla. Si no se re-

duce la oferta de títulos, las universidades no pue-

den perder capacidad docente, pero mantener la ca-

pacidad docente con restricciones de contratación, 

como hemos apuntado, exige recurrir a la única fi-

gura fuera de esa tasa9 para mantener la capacidad 

docente que es la figura del asociado. Por esa razón, 

además de las diferencias de estructura que provoca 

el contar con estudios de medicina que se concretan 

en la figura del asociado de ciencias de la salud, se 

observa que, salvo la UPV donde el peso del profe-

sorado asociado (22,6%) está muy por debajo del 

promedio del SUPV (31,3%), en el resto de las uni-

versidades, especialmente en la UA (44,2%), el 

 
9 Es cierto que la figura de ayudante doctor tampoco consume de 

manera inmediata tasa de reposición, pero sí lo hace en el mo-

mento de su promoción a contratados doctores, actual personal 

permanente laboral, o titulares de universidad. No tener en cuenta 

profesorado asociado representa casi un tercio de la 

plantilla en la UJI y UMH y llega al 27,9% en la UV. 

En general, la transformación fundamental en la es-

tructura de plantilla del PDI en el periodo analizado 

para el SUPV (panel b) ha pasado por la pérdida pro-

gresiva de peso por jubilación de la figura en extin-

ción (TEU) que ha sido sustituida por ayudantes doc-

tores y contratados doctores, además de por la pro-

gresiva consolidación de titulares de universidad en 

catedráticos cuyo peso ha crecido en 4,7 puntos 

porcentuales. La suma del personal funcionario se 

ha mantenido bastante estable en esta década (ha 

pasado del 50,4% en el curso 2009-2010 al 44,4%), 

caída de 6 puntos porcentuales que es inferior a la 

que se ha producido en el SUPE que partiendo de 

cifras similares (50,2%) se ha reducido en casi 11 

puntos porcentuales (39,4% en el curso 2021-2022).  

Los recursos humanos del SUPV están formados 

también por el PTGAS cuya evolución se refleja tam-

bién en el gráfico 2.4 y que comparte muchos de 

los resultados comentados para el PDI. La necesidad 

de mantener el funcionamiento ordinario de las uni-

versidades en periodo de crisis hace que, salvo una 

caída en los primeros años del periodo, mucho más 

acentuada en el caso de la UMH, el conjunto del 

SUPV recupere los niveles iniciales ya en el curso 

2011-2012 gracias a que es en este curso cuando la 

UV –la que tiene un mayor peso en el sistema—y la 

UJI, vuelven a sus cifras iniciales. La UMH (curso 

2019-2020) y la UA (curso 2022-2023) tardan más en 

volver a esas cifras, mientras que, de nuevo, la UPV 

no lo había hecho al finalizar el periodo analizado. Si 

se evalúa todo el periodo, en estos momentos, la UV 

ha tenido un crecimiento de 17,7 puntos porcentua-

les en sus cifras de PTGAS, 13,3 p.p. la UJI, la UMH 

de 7,2 p.p. y 2,5 p.p. la UA. La UPV está todavía a 5,2 

puntos porcentuales de sus cifras al inicio del pe-

riodo. 

Todas las universidades del SUPV tienen plantillas de 

PTGAS muy estables (panel b) y esta consolidación 

en personal funcionario se ha incrementado en el 

periodo analizado (panel c), siendo esta estabilidad 

(97,4% en el curso 2022-2023) muy superior a la de 

las universidades públicas españolas (70,2%) y se-

guirá creciendo gracias a los procesos de consolida-

ción de interinos puestos en marcha al amparo de la 

nueva legislación laboral. 

Finalmente, el panel d del gráfico 2.4 muestra las ra-

tios PDI/PTGAS, es decir, el número de PDI en pro-

medio que está atendiendo en cada universidad un 

si la tasa de reposición en el momento de la consolidación permi-

tiría absorber o no dichas promociones podría generar graves pro-

blemas. 
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PTGAS y observamos como, en el último curso dis-

ponible, el 2022-2023, dos universidades, la UJI (2,2) 

y la UV (2,1) tienen mayores ratios que las 

universidades públicas españolas (2,0), estando en 

ese mismo nivel la UMH y mejor la UPV (1,8) y la UA 

(1,6).

 

Gráfico 2.3. Personal docente e investigador de las universidades del SUPV y del SUPPE. Centros pro-

pios. Cursos 2010-2011 a 2022-2023 

a) Evolución del PDI total. Cursos 2010-2011 a 2022-

2023 (2010-11=100)   

b) Estructura del PDI. SUPV y SUPPE. Cursos 2009-

2010 y 2021-2022 (porcentaje) 

 
 

c) Estructura del PDI. Universidades del SUPV. Cursos 2021-2022 (porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de personal de las universidades españolas) y elaboración propia. 
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Gráfico 2.4. Personal de Administración y Servicios de las universidades del SUPV y del SUPPE. Centros propios. Cursos 2010-2011 a 2022-2023 

a) Evolución del PTGAS total. Cursos 2010-2011 a 2022-2023 (2010-11=100) b) Estructura del PTGAS. Universidades del SUPV. Curso 2022-2023 (porcentaje) 

 

 

c) Estructura del PTGAS. SUPV y SUPPE. Curso 2010-2011 y 2022-2023 (porcentaje)  d) Evolución de la ratio PDI/PTGAS. Curso 2010-2011 a 2022-2023 

  

Nota: La ratio entre PDI y PTGAS no es equivalente a tiempo completo. Ha sido calculada dividiendo el número total de PDI entre el número total de PTGAS. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de personal de las universidades españolas) y elaboración propia.
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2.2. Resultados de las actividades 
docentes 

Tras evaluar en la sección anterior los recursos, fi-

nancieros y humanos, con los que cuenta el SUPV 

para el ejercicio de las tareas que tiene encomenda-

das, es el momento de analizar los resultados que 

logra con los mismos, tanto a nivel docente, como 

en una sección posterior, a nivel investigador. 

Evaluar los resultados docentes de una institución 

universitaria no es sencillo. Puede, como haremos, 

mostrarse la evolución en el número de egresados. 

Pero no necesariamente mantener o aumentar estas 

cifras es un buen resultado en sí mismo. Ya se vio en 

el capítulo 1 cómo el mantenimiento de la tasa bruta 

de matriculación y la reducción del tamaño de las 

cohortes de 18-24 años, no iba a favorecer el creci-

miento de la matrícula y, todo lo demás constante, 

de los egresados. Por eso centraremos el análisis de 

los resultados docentes en aquellas variables más 

directamente vinculadas al proceso como son las ta-

sas de abandono, eficiencia, éxito y evaluación y que 

pueden verse mejoradas por la acción de las institu-

ciones más allá de unas cifras de egresados totales, 

muy condicionadas a la evolución del tamaño de las 

cohortes. 

2.2.1. Egresados de estudios de grado y máster 

Pese a la advertencia anterior de que el número de 

egresados está muy condicionado por variables aje-

nas a las universidades y no tanto a la acción de es-

tas, no deja de ser importante analizar la evolución 

del número de estos a lo largo del periodo anali-

zado, tanto a nivel de grado como de máster. Esto 

es así, en la medida en que, como se ha visto, los 

recursos humanos se han mantenido estables y si no 

lo han hecho el número de egresados, bien por ha-

ber disminuido o por haber aumentado, esto afecta 

a la productividad bruta de esos recursos.10  

El gráfico 2.5 muestra en su panel a y en números 

índice con base en el curso 2010-2011 cómo solo la 

UMH y la UJI habían incrementado sus cifras de 

egresados en el curso 2021-2022 respectivamente 

en 13 y 15 puntos porcentuales. El resto de las uni-

versidades han visto disminuir esta cifra, UV (13 p.p.) 

y UA (15 p.p.) alrededor del promedio del SUPV (16 

p.p.), caída muy similar al promedio español (11 

p.p.), pero la UPV con una caída muy superior al 

resto y a los promedios autonómicos y nacional (39 

p.p.).

Gráfico 2.5. Evolución de los egresados de estudios de grado y 1ºy 2º ciclo. SUPV y SUE, cursos 2010-

2011 a 2021-2022 

a) Total de egresados (Curso 2010-11 =100) b) Egresados / PDI (ETC) 

 

 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes, Estadística de personal de las universidades españolas.  

 
10 No debe olvidarse, sin embargo, los resultados que se mostraban 

en el capítulo 1 respecto a la tendencia decreciente de los estudian-

tes de grado en el SUPV, una vez estabilizada la reforma de Bolonia, 

y a la evolución creciente de los estudiantes de máster, puesto que 

determinará este análisis. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2
0

1
2

-1
3

2
0

1
3

-1
4

2
0

1
4

-1
5

2
0

1
5

-1
6

2
0

1
6

-1
7

2
0

1
7

-1
8

2
0

1
8

-1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

-2
1

2
0

2
1

-2
2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2
0

1
0

-1
1

2
0

1
1

-1
2

2
0

1
2

-1
3

2
0

1
3

-1
4

2
0

1
4

-1
5

2
0

1
5

-1
6

2
0

1
6

-1
7

2
0

1
7

-1
8

2
0

1
8

-1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

-2
1

2
0

2
1

-2
2

U. de València U. Politècnica de València

U. de Alicante U. Jaume I

U. Miguel Hernández de Elche SUPV

SUE presencial



Capítulo 2. Recursos y resultados de las universidades   73 
 

  

Gráfico 2.6. Evolución de los egresados de estudios de máster. SUPV y SUE. Cursos 2010-2011 a 2021-

2022 

a) Total de egresados (Curso 2010-11 =100) b) Egresados / PDI (ETC) 

 

 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Estadística de estudiantes, Estadística de personal de las universidades españolas, 

SIIU). 

 

El panel b muestra la evolución de la ratio egresa-

dos/PDI como síntesis de la productividad del sis-

tema, observándose dos aspectos destacables. Uno, 

la ya anticipada reducción de esta, fruto de un nú-

mero decreciente de egresados ante un número es-

table de PDI y, la segunda, una fuerte convergencia 

entre todas las universidades del SUPV respecto al 

inicio del periodo y alrededor del promedio del sis-

tema (1,4) que coincide con el promedio del SUE 

presencial. 

El gráfico 2.6 presenta este mismo análisis para los 

estudios de máster y muestra un crecimiento signi-

ficativo del número de egresados. También en nú-

meros índice con base 100 en el curso 2010-2011, el 

SUPV ha doblado su número (221), en mayor me-

dida, incluso que el SUE presencial (212). Este creci-

miento ha sido especialmente intenso en la UV que 

casi ha quintuplicado su número (492) y en la UPV 

(235), pero también ha sido importante en el resto 

de las universidades del sistema: UA (173), UJI (157) 

y UMH (134). 

El indicador bruto de productividad en máster (ratio 

egresados/PDI) es siempre mayor al final del pe-

riodo (0,57 para el SUPV) que al principio (0,40 para 

el SUPV) para todas las universidades a excepción de 

la UJI donde es de 0,46 frente a los 0,81 que tenía en 

el curso 2012-2013 (recuérdese que era la universi-

dad del sistema con mayor crecimiento en sus cifras 

de PDI total). 

2.2.2. Rendimiento docente 

Como se apuntó anteriormente, para analizar al ren-

dimiento docente se recurre a variables cuyos valo-

res son discrecionales, es decir, son susceptibles de 

ser modificados por la acción y planificación do-

cente de las universidades: tasas de abandono, efi-

ciencia, éxito y evaluación de los graduados. A título 

informativo, la tasa de abandono global del grado, se 

define como el porcentaje de estudiantes de una 

cohorte de nuevo ingreso en el curso X, matricula-

dos en el grado T, en la universidad U, que sin ha-

berse graduado en ese título no se han matriculado 

en él durante cuatro cursos seguidos. Esta tasa se 

ofrece para el abandono en el primer año tras la ma-

trícula, en el segundo y en el tercero. La información 

que se analizará se corresponde con la cohorte que 

ingresó en la universidad en el curso 2017-2018 que 

es la máxima actualización posible pues su trayecto-

ria se sigue hasta cuatro cursos después, esto es, el 

curso 2021-2022.
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Gráfico 2.7. Tasas de abandono en grado. Cohorte 2017-2018. Centros propios de las universidades 

presenciales (porcentaje) 

a) Tasas de abandono del estudio en 1º, 2º y 3º año y global 

 

b) Tasas de abandono del estudio globales por tipo 

 
Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU) y elaboración propia.  

 

Esta tasa de abandono del grado se complementa 

con la de tasa de abandono global del Sistema Uni-

versitario Español (SUE), que se puede definir como 

el porcentaje de estudiantes de una cohorte de 

nuevo ingreso en el SUE del curso X, que no se ma-

tricula en ningún grado universitario de ninguna 

universidad española durante cuatro cursos segui-

dos ni se ha titulado. En ambos casos, el término 

«global» de la tasa de abandono pretende señalar 

que es el acumulado de los porcentajes de aban-

dono de un tipo (grado) u otro (SUE) que se produ-

cen en el primer, segundo o tercer año de experien-

cia universitaria. 

La tasa de eficiencia se define como la relación por-

centual entre el número de créditos superados y el 

número de créditos matriculados desde el inicio del 

estudio. Por su parte, la tasa de éxito se define como 

la relación porcentual entre el número de créditos 

superados y el número de créditos presentados, 

también desde el inicio del estudio, la tasa de eva-

luación es la relación porcentual entre el número de 

créditos presentados y el número de créditos matri-

culados, la tasa de idoneidad en la graduación hace 

referencia al porcentaje de estudiantes que finalizan 

la titulación en el tiempo teórico previsto o antes, 

finalmente la tasa de graduación es el porcentaje de 

los que finalizan en el tiempo teórico previsto o en 

un curso más. 

El gráfico 2.7 muestra, en su panel a la tasa de aban-

dono del grado para cada una de las universidades 

del SUPV distinguiendo el porcentaje que se pro-

duce en cada uno de los tres primeros años, permi-

tiendo su comparación con los datos del sistema 

universitario español presencial en general y público 
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en particular. Por su parte, el panel b ofrece el aban-

dono global del estudio distinguiendo qué parte es 

abandono definitivo de los estudios universitarios y 

qué parte es un cambio de grado a la misma o a otra 

universidad española. A la luz de esta información 

puede comprobarse como el abandono en el SUPV 

(24,7%) es ligeramente inferior al del SUE presencial 

(25,6%) y que la mayoría de este tiene lugar en el 

primer año (16 puntos porcentuales de esos 24,7). 

Por universidades, la UV muestra un gran comporta-

miento en este indicador 6 puntos por debajo de las 

universidades públicas españolas, estando la UPV 

también 1,5 por debajo, mientras que el resto de las 

universidades del SUPV tienen tasas de abandono 

superiores a ese promedio nacional. 

El panel b muestra una información preocupante 

para el sistema universitario en general y es que el 

abandono que se produce es en su gran mayoría de-

finitivo, lo que implica, además de la ruptura de tra-

yectoria vitales personales, una pérdida muy signifi-

cativa de capital humano, convirtiendo al análisis de 

sus causas en uno de los grandes objetivos pendien-

tes. En el caso del SUPV, este abandono definitivo 

solo es inferior respecto al SUE presencial (13,7%) en 

la UV (11,1%), estando el resto de las universidades 

por encima de ese promedio. 

Aunque no es el objeto de este informe, el cuadro 

2.2 sí que permite aventurar qué factores pueden 

influir, de manera general y no solo en el SUPV, en 

estas cifras de abandono. Por un lado, estas son sig-

nificativamente más bajas en la rama de salud, que 

se corresponde, como se advirtió en el capítulo 1, 

con las de mayor matrícula de estudiantes en pri-

mera opción, convirtiendo a la vocacionalidad, en un 

factor reductor del abandono. La misma interpreta-

ción, en sentido contrario, puede darse a las tasas 

elevadas en la rama de humanidades. Las ingenierías 

tienen la tasa más alta de todas las ramas, probable-

mente por la dificultad intrínseca de algunos de sus 

grados. Sin embargo, la variabilidad del indicador 

entre las propias universidades del SUPV en esta 

rama (26,2 en la UPV frente a 41,4 en la UMH), señala 

que existe capacidad de actuación para su reduc-

ción, como a través del apoyo a la orientación en 

enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria, 

por ejemplo. 

El resto de los indicadores docentes se recogen en 

el cuadro 2.3. En general, el SUPV tiene resultados 

ligeramente mejores que el SUE en su conjunto y 

que las universidades públicas del mismo en parti-

cular. La UV tiene los mejores resultados en la tasa 

de eficiencia (92,7%) y en la de éxito (95,2%) de los 

graduados, mientras que la UA los alcanza en la de 

evaluación (97,8%). En cualquier caso, los márgenes 

de dispersión en estos indicadores son muy reduci-

dos. 

Bajo la perspectiva del estudiante, las tasas de ido-

neidad en la graduación o las tasas de graduación 

son buenos indicadores de la eficiencia del sistema 

para cubrir sus expectativas o dar razón del cumpli-

miento de su «promesa de venta», es decir, que el 

estudiante pueda terminar sus estudios en el tiempo 

previsto. El cuadro 2.4 ofrece estos indicadores. Si 

se analizan los estudios de cuatro años de duración, 

que son la mayoría de los grados que se ofrecen, se 

observa como el SUPV (40,9% en idoneidad y 56,7% 

en graduación) obtiene resultados significativa-

mente mejores que el SUE (38,4% y 52,6% respecti-

vamente) y que las universidades públicas del 

mismo (37,0% y 51,3% respectivamente). En ambos 

indicadores la UV muestra los mejores resultados del 

SUPV (49,5% - 64,0%). 

Cuadro 2.2. Tasa de abandono del grado por ramas de enseñanza. Cohorte 2017-18. Centros propios 

de las universidades presenciales (porcentaje) 

  
Artes y  

Humanidades 

Ciencias  

Sociales  

y Jurídicas 

Ciencias 
Ingeniería y 

Arquitectura 

Ciencias de la 

Aalud 
Total 

U. de València 29,0 18,8 18,9 33,8 16,6 20,3 

U. Politècnica de Valencia 20,1 25,7 13,7 26,2 - 24,7 

U. de Alicante 23,1 26,1 29,7 37,9 18,2 27,4 

U. Jaume I 27,1 29,2 45,3 36,6 19,3 29,7 

U. Miguel Hernández de Elche 25,8 37,2 30,5 41,4 16,3 29,0 

SUPV 25,4 24,1 22,8 31,0 17,0 24,7 

SUPPE 31,1 24,1 25,9 36,4 14,4 26,2 

SUE presencial 31,4 23,4 26,3 35,8 16,5 25,6 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU) y elaboración propia. 
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Cuadro 2.3. Tasas de eficiencia, éxito y evaluación de los graduados. Curso 2021-22. Centros propios 

de las universidades presenciales (porcentaje) 

 Tasa de eficiencia 
Tasa de éxito de los 

egresados 
Tasa de evaluación 

U. de València 92,7 95,2 97,3 

U. Politècnica de Valencia 90,7 94,2 96,4 

U. de Alicante 90,8 92,8 97,8 

U. Jaume I 90,7 93,3 97,2 

U. Miguel Hernández de Elche 89,1 92,6 96,2 

SUPV 91,4 94,1 97,1 

SUPPE 89,9 93,2 96,5 

SUE presencial 90,4 93,5 96,8 

Nota:  

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos matriculados desde el inicio del estudio. 

Tasa de éxito: Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos presentados desde el inicio del estudio. 

Tasa de evaluación: Relación porcentual entre número de créditos presentados y número de créditos matriculados desde el inicio del 

estudio. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU) y elaboración propia. 

Cuadro 2.4. Tasa de graduación del grado según duración de los estudios. Centros propios de las uni-

versidades presenciales (porcentaje) 

   
Tasa de idoneidad en la graduación. 

Cohorte 2016-17 

Tasa de graduación. 

 Cohorte 2015-16 

  4 años 5 años 6 años Total 4 años 5 años 6 años Total 

U. de València 49,5 42,4 74,3 50,3 64,0 63,2 83,2 n.d 

U. Politècnica de Valencia 39,5 17,3 n.d 37,8 58,6 39,4 n.d n.d 

U. de Alicante 36,1 11,0 n.d 35,7 52,5 26,6 n.d n.d 

U. Jaume I 32,5 n.d 83,1 33,8 50,6 n.d 90,6 n.d 

U. Miguel Hernández de Elche 31,8 33,0 79,8 34,8 40,7 50,5 81,1 n.d 

SUPV 40,9 28,0 76,7 41,3 56,7 47,9 83,7 50,1 

SUPPE 37,0 37,4 75,7 38,1 51,3 58,3 83,2 52,5 

SUE presencial 38,4 39,0 71,9 39,5 52,6 56,9 80,3 53,7 

Nota: 

Tasa de idoneidad en la graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto o antes. 

Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto o en un curso más. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU) y elaboración propia.  

 

2.3. Resultados de las actividades de 
investigación y transferencia 

En el capítulo primero se abordaron las actividades 

de investigación y transferencia bajo una perspec-

tiva de volumen de estas. El capítulo segundo está 

dedicado, como se ha apuntado, a un proceso de 

rendición de cuentas en el que se relacionan los re-

sultados de los procesos con los recursos empleados 

en obtener dichos resultados. Esto justifica la pro-

puesta de un análisis de productividad, en el que se 

contextualiza cada resultado con respecto a un 

indicador de los recursos necesarios, considerán-

dose este enfoque como el más apropiado. 

Bajo este enfoque el gráfico 2.8 analiza la evolución 

de la producción científica en el SUPV, pero en lugar 

de utilizar como indicador el número de publicacio-

nes, se analiza el número de publicaciones por pro-

fesor doctor. Los resultados permiten una conclu-

sión muy similar a la que se obtenía al analizar los 

resultados en volumen, la productividad investiga-

dora ha crecido sistemáticamente en todas las uni-

versidades del SUPV desde el año 2010 pese a la 

fluctuación y restricción de recursos a la que se ha 
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aludido en apartados anteriores. El conjunto del 

SUPV pasa de una productividad de 0,77 publicacio-

nes por profesor en 2010 a 1,37, es decir, práctica-

mente se dobla. Como referencia, en 2021, la pro-

ductividad medida con este indicador del SUPE, era 

de 1,14. 

Como se ha señalado, todas las universidades del 

SUPV han experimentado un crecimiento en pro-

ductividad. Esto queda evidenciado en el gráfico 2.8 

que muestra que, al concluir el período analizado, 

todas superan o se acercan al promedio del SUPV. 

Específicamente, la UMH registra un valor de 1,81 y 

la UV de 1,78, ambas por encima del promedio. Por 

su parte, la UJI se sitúa muy cerca del promedio con 

un índice de 1,38. La UPV presenta un índice ligera-

mente inferior de 1,33, y la UA se encuentra algo más 

distante con 0,99. Sin embargo, es importante recal-

car que todas ellas muestran una evolución positiva 

en este aspecto. 

La comparación con el promedio del SUPE es intere-

sante, pero la heterogeneidad de este es muy alta, 

razón por la cual el gráfico 2.9, al analizar las publi-

caciones por profesor doctor comparándolas con 

cada una de las universidades del SUPE, permite te-

ner una imagen más clara de la situación del SUPV 

respecto al SUPE. 

Analizando este gráfico puede comprobarse cómo 

la elevada productividad de la UV y la UMH sitúan a 

estas universidades en la parte superior del SUPE 

provocando, junto a la buena posición de la UJI y la 

UPV que el promedio del SUPV esté muy por encima 

del promedio público nacional. 

La producción científica exige cada vez más, espe-

cialmente en determinados campos, de una intensa 

colaboración internacional en la generación de re-

des de investigación. El gráfico 2.10 muestra, qué 

porcentaje de las publicaciones de cada una de las 

universidades del SUPV se produce en colaboración 

internacional, es decir, con coautores de institucio-

nes de otros países. En este caso, la situación del 

SUPV (50,0%) es prácticamente coincidente con el 

promedio del SUPE (51,3%) y solo la UV (53%) está 

por encima de ambos promedios y entre las 15 pri-

meras universidades españolas. 

Aunque se mida en términos de productividad, las 

publicaciones por profesor doctor pueden tener dis-

tintos niveles de calidad. No hay acuerdo sobre cuál 

debe ser el indicador objetivo para la medición de 

esta característica. De hecho, los recientes cambios 

en los sistemas de evaluación de sexenios ponen de 

manifiesto un debate abierto acerca de esta cues-

tión. Mientras la misma se dilucida y, sobre todo, se 

consolida en indicadores objetivos, el análisis se ba-

sará en el porcentaje de las publicaciones que se 

producen en el primer cuartil respecto al total de pu-

blicaciones con factor de impacto y el promedio de 

citas por profesor, información que se recoge en el 

gráfico 2.11 y el gráfico 2.12. 

 

Gráfico 2.8. Evolución de la producción científica por PDI doctor en equivalente a tiempo completo. 

Universidades del SUPV y SUPE. 2010-2021 (número de publicaciones por profesor) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Observatorio IUNE y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 
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Gráfico 2.9. Publicaciones por PDI doctor ETC 

de las universidades públicas españolas. 

2017-2021 (número de publicaciones por pro-

fesor) 

Gráfico 2.10. Publicaciones en colaboración interna-

cional de las universidades públicas españolas. 2017-

2021 (porcentaje de publicaciones) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Ob-

servatorio IUNE y Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-

versidades (SIIU). 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Observatorio IUNE.  
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Gráfico 2.11. Publicaciones en revistas científi-

cas del primer cuartil. SUPV y universidades 

públicas de España. 2017-2021 (porcentaje so-

bre publicaciones con factor de impacto totales) 

Gráfico 2.12. Citas por PDI doctor ETC. SUPV y 

universidades públicas de España. 2017-2021 

(promedio número de citas por profesor) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Observato-

rio IUNE y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del Observatorio 

IUNE y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 
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En el primero de los casos, publicaciones en el pri-

mer cuartil, se observa cómo los promedios del 

SUPE (53,5%) y SUPV (52,7%) están muy cercanos 

estando la UV (54,8%) y la UPV (54,7%) muy cercanas 

y por encima de ambos. Sin embargo, al analizar las 

citas por profesor, se observa cómo el SUPV (18,1 

citas) tiene un desempeño muy superior al prome-

dio del SUPE (13,3 citas), destacando la UV (28,1) en-

tre las 10 primeras universidades españolas, y es-

tando también la UMH (19,2), UJI (16,8) y UPV (14,9) 

por encima del promedio público nacional. 

Con ánimo de tener una visión de conjunto de la 

productividad del SUPV en materia de investigación 

y su posición relativa en el conjunto del SUPE, el grá-

fico 2.13 ofrece una síntesis de los indicadores uti-

lizados complementados con otros adicionales: tesis 

doctorales por cada 100 profesores y número medio 

de sexenios. Los cinco paneles del este gráfico 

muestran que en 2 de los 5 indicadores el desem-

peño promedio del SUPV es superior al del SUPE 

(publicaciones por profesor doctor ETC y número 

medio de sexenios), no así en publicaciones en el 

primer cuartil, publicaciones en colaboración inter-

nacional y tesis doctorales por cada 100 profesores. 

Gran parte de esta falta de una clara superioridad 

respecto al SUPE se debe a que los rendimientos son 

bastante diferentes entre nuestras universidades. 

Mientras la UV lidera los cinco indicadores muy por 

encima del promedio del SUPE, solo en publicacio-

nes por profesor doctor es acompañado por encima 

del SUPE por UMH, UJI y UPV. En el resto de los in-

dicadores o bien está sola por encima del promedio 

(porcentaje de publicaciones en colaboración inter-

nacional, tesis doctorales por cada 100 profesores) o 

solo le acompaña parte del SUPV (UPV en publica-

ciones en primer cuartil, UMH y UJI en número me-

dio de sexenios). 

Al presentar en el capítulo primero la importancia 

del SUPV en el desarrollo de capital humano y co-

nocimiento avanzado dirigido a favorecer la trans-

formación del tejido productivo valenciano, se insis-

tió en que una actividad esencial de las 

universidades públicas era la transferencia de ese 

conocimiento generado en la investigación hacia 

ese tejido productivo de una manera efectiva.  

Comparar los desempeños de las universidades en 

las actividades de transferencia no es sencillo, mu-

cho menos, incluso, que en las actividades de inves-

tigación en la medida en que los indicadores son di-

versos, las fuentes presentan discontinuidades en 

muchos casos y utilizan criterios difíciles de homo-

geneizar. Con el fin de soslayar estas dificultades se 

ha decidido en este informe recurrir a una única 

fuente, el Observatorio IUNE que estructura y homo-

geneiza la información captada en otras fuentes 

como las encuestas OTRI, CRUE o diversos ministe-

rios. 

Con el fin de ofrecer una visión de conjunto de la 

situación de la transferencia en el SUPV, de su situa-

ción relativa con el SUPE y de las diferencias entre 

las universidades valencianas, el gráfico 2.14 ofrece 

una selección de indicadores en este campo, siem-

pre, tratándose de productividad, relativizados por 

profesor doctor ETC y como media de los últimos 

cinco años, 2017-2021, en concreto la ya mencio-

nada de ingresos por contratos de I+D, la de consul-

toría y prestación de servicios, los ingresos por licen-

cias, las patentes nacionales y las extensiones PCT 

(Patent Cooperation Treaty). Varias son las conclusio-

nes que permite obtener. La primera es que el 

desempeño del SUPV es superior al del SUPE en to-

das ellas, salvo en los ingresos por licencias, muy 

cerca del mismo. En segundo lugar el liderazgo des-

tacado de la UPV en el campo de la transferencia 

donde es la primera universidad del SUPV en tres de 

los cuatro indicadores ya que solo la UMH tiene me-

jores resultados en los ingresos por licencias. Final-

mente, como ocurría en los resultados de investiga-

ción, la gran variabilidad de resultados entre las uni-

versidades del SUPV con rangos de variación muy 

significativos, indican probablemente la necesidad 

de abordar procesos de mejora en las instituciones 

con peores resultados. 
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Gráfico 2.13. Resultados de investigación de las universidades del SUPV y SUPE. Promedio 2017-2021 

 

a) Publicaciones por PDI doctor ETC b) Porcentaje de publicaciones en el primer cuartil 

 

 
c) Porcentaje de publicaciones en colaboración in-

ternacional 

d) Tesis doctorales por cada 100 PDI doctor ETC 

 

 
 

d) Número medio de sexenios del PDI funcionario 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU, Estadística de tesis doctorales), Observatorio IUNE (2023) y elaboración 

propia. 
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Gráfico 2.14. Resultados de transferencia de las universidades del SUPV y SUPE. Promedio 2017-2021 

a) Ingresos por contratos de I+D, consultoría y 

prestación de servicios por PDI doctor ETC (euros) 

 

b) Ingresos por licencias por PDI doctor ETC (euros) 

 

  

c) Patentes nacionales por cada 1.000 PDI doctor 

ETC 

 

d) Extensiones PCT por cada 1.000 PDI doctor ETC 

 

  

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU), Observatorio IUNE (2023) y elaboración propia. 
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2.4. Desempeño de las universida-
des del SUPV con relación a su 
grupo estratégico 

El enfoque seguido en el apartado anterior para rea-

lizar un análisis de la producción y la productividad 

de las universidades del SUPV en materia de docen-

cia, investigación y transferencia, tiene una caracte-

rística, y es que, como se ha puesto de manifiesto al 

analizar la heterogeneidad del sistema, se está com-

parando universidades que, por su tamaño, especia-

lización, trayectoria histórica, entre otras variables, 

son bastante diferentes, razón por la cual cabría pre-

guntarse si esta comparación directa de sus resulta-

dos entre universidades heterogéneas es adecuada. 

Una alternativa a este planteamiento es la propuesta 

por Aldás (dir.) et al. (2016) que plantea la evaluación 

del desempeño limitando las comparaciones a uni-

versidades similares, es decir a universidades de su 

mismo grupo estratégico. La propuesta parte del 

cálculo de los grupos estratégicos compuesto por 

universidades similares en sus características clave: 

perfil de estudiantes y de su profesorado, recursos 

financieros, características organizativas y caracterís-

ticas de su entorno. Una vez una universidad está 

clasificada en uno de esos grupos, se evalúan más 

adecuadamente los resultados de cada universidad 

en de docencia, investigación y transferencia al com-

pararlas con universidades de características simila-

res. Este planteamiento tiene una gran ventaja, per-

mite realizar un benchmarking correcto viendo qué 

hacen universidades parecidas a la de nuestro grupo 

estratégico que permita acercarse a la que muestre 

mejores resultados en ese grupo. En síntesis, se 

busca comparar en resultados, lo comparable en re-

cursos y características. 

Sin entrar en los detalles metodológicos del trabajo 

de Aldás (dir.) et al. (2016) su planteamiento sigue 

los siguientes pasos. En primer lugar, para establecer 

los grupos estratégicos que agrupen universidades 

similares, se realiza una selección de indicadores que 

permitan caracterizar a las universidades en térmi-

nos de las características mencionadas con anterio-

ridad: perfil de estudiante y profesorado, recursos fi-

nancieros, características organizativas y caracterís-

ticas del entorno. Con las variables seleccionadas, en 

segundo lugar, se realiza un análisis de conglomera-

dos jerárquicos cuyo dendograma permitirá 

identificar el número de grupos y qué instituciones 

están en cada uno de ellos, pasando, a continuación, 

a describirlos en función de sus características. En 

tercer lugar, se realizará una selección de indicado-

res para la medición de los desempeños docentes y 

de investigación y transferencia y se describirá el 

desempeño de todas las universidades de cada 

grupo que serán directamente comparables. 

Comenzando con la selección de indicadores para la 

caracterización de los grupos estratégicos, el cuadro 

2.5 muestra los 15 indicadores elegidos. Para la ca-

racterización de los estudiantes, la nota de corte 

ponderada pretende aproximar su calidad, el por-

centaje de alumnos extranjeros su nivel de interna-

cionalización y el porcentaje de alumnos de máster 

su especialización. En cuanto a las características del 

profesorado, el porcentaje de profesores doctores 

pretende aproximar su calidad, los alumnos por pro-

fesor la carga docente, las coautorías internacionales 

la internacionalización de su investigación y se re-

coge también su edad media. Los recursos financie-

ros vienen aproximados por el presupuesto por 

alumno y el presupuesto por profesor. En las carac-

terísticas organizativas de la universidad su tamaño 

se aproxima por el número de alumnos, el índice de 

Gini se utiliza como proxy de la concentración o no 

de su oferta y el número de titulaciones de grado 

como proxy de la complejidad de gestión. Final-

mente, respecto del entorno, la riqueza se caracte-

riza con el PIB per cápita provincial, la intensidad de 

la competencia a través de la población de 18 años 

dividida por el número de universidades en la pro-

vincia y el tamaño del mercado potencial por medio 

de la población de 18 años residente en la provincia. 

Como se ha indicado, todas las universidades del 

SUE son sometidas a un análisis de conglomerados 

jerárquicos11. El dendograma obtenido en el primer 

paso distingue tres grupos que se asocian a univer-

sidades a distancia, universidades privadas y univer-

sidades públicas. En un segundo paso, se vuelve a 

aplicar el procedimiento al cluster de universidades 

públicas, siendo la figura 2.1 el dendograma obte-

nido. A partir del mismo se identifican 6 grupos ho-

mogéneos que se señalan en el dendograma, exis-

tiendo universidades del SUPV en cuatro de ellos, 

que están caracterizados por las medias de los 15 

indicadores recogidos en el cuadro 2.612. 

 
11 Método de conglomeración de Ward que maximiza la distancia 

entre grupos y la homogeneidad dentro del grupo, distancia euclí-

dea al cuadrado y normalización de las variables mediante tipifica-

ción (puntuaciones Z). 

12 Por no hacer el documento innecesariamente extenso, se ha op-

tado por comentar únicamente los grupos en los que aparecen uni-

versidades del SUPV 
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Cuadro 2.5. Descripción de las variables empleadas para la caracterización de los grupos estratégicos 

Variable Descripción Año Fuente 

Características de los estudiantes     

Notas de corte 

Nota de admisión mínima de cada universidad. La nota de mínima de 

admisión a una titulación en un centro es la nota del último estudiante 

que ha sido admitido en el proceso de preinscripción por el cupo ge-

neral, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria.  

2022-23 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

% alumnos extranjeros 

Alumnos no españoles de grado, máster y doctorado respecto al total 

de alumnos de grado, máster y doctorado de los centros propios y 

otras unidades. 

2022-23 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

% alumnos de máster 

Alumnos matriculados en estudios de máster sobre el total de alum-

nos de grado, máster y doctorado de los centros propios y otras uni-

dades. 

2022-23 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Características del profesorado     

% profesores doctores 

Profesores doctores equivalentes a tiempo completo sobre el total del 

personal docente e investigador equivalente a tiempo completo de los 

centros propios 

2022-23 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Alumnos por profesor 

Alumnos matriculados en estudios de grado y máster sobre el total de 

profesorado docente e investigador equivalente a tiempo completo de 

los centros propios 

2022-23 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

% de publicaciones en 

coautorías internacionales 

Publicaciones para las cuales existe un coautor afiliado a una institu-

ción extranjera sobre el total de publicaciones 

Media 

2019-

2021 

Microdatos IUNE 

Edad media de los profeso-

res 
Edad media de la plantilla docente de los centros propios 2022-23 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Recursos financieros     

Presupuesto por alumno 

Ingresos liquidados de la Universidad sobre el total de alumnos matri-

culados en estudios de grado, máster y doctorado de los centros pro-

pios y otras unidades. 

2021 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Presupuesto por profesor 

Ingresos liquidados de la Universidad sobre el total del personal do-

cente e investigador equivalente a tiempo completo de los centros 

propios 

2021 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Características organizativas     

Alumnos por universidad 
Número de estudiantes de grado, máster y doctorado de los centros 

propios y otras unidades 
2022-23 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Concentración en ramas de 

enseñanza 

Índice de Gini calculado a partir del número de estudiantes de grado y 

máster por rama de enseñanza de los centros propios 
2022-23 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Titulaciones de grado  Número de titulaciones de grado impartidas en centros propios 2022-23 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Características de su entorno     

PIB per cápita PIB per cápita de la provincia 2020 INE (CRE, ECP) 

Población de 18 años por 

universidad en la provincia 

Población residente de 18 años de la provincia entre el número de uni-

versidades con actividad en esa misma provincia  
2022 INE (ECP) y SIIU 

Población 18 años Población residente de 18 años por provincia (edad a 31 de julio) 2022 INE (ECP) 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.1. Dendograma de los grupos estratégicos de las universidades públicas presenciales.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2.6. Valores medios de los grupos estratégicos. Universidades públicas presenciales 

  

Grupos estratégicos 

1 2 3 4 5 6 SUPPE 

Notas de corte 9,38 9,06 7,56 7,43 7,78 7,49 8,08 

% alumnos extranjeros  12,6% 9,3% 7,7% 7,5% 5,4% 8,9% 8,3% 

% alumnos de máster 16,6% 10,7% 13,6% 9,4% 9,0% 10,1% 11,2% 

% profesores doctores 86,9% 89,8% 87,7% 87,1% 92,0% 84,4% 87,9% 

Alumnos por profesor ETC 16,5 13,6 13,5 13,0 13,4 15,8 14,2 

% de publicaciones en coautorías internacionales 53,7% 52,7% 46,5% 44,7% 52,7% 49,6% 49,3% 

Edad media de los profesores 50,5 50,9 49,7 50,3 52,4 48,9 50,4 

Presupuesto por alumno 12.041 9.686 10.028 9.409 9.885 8.802 9.746 

Presupuesto por profesor ETC 208.224 152.844 142.984 136.401 143.470 151.682 150.838 

Alumnos por universidad 25.379 42.995 11.060 19.589 19.575 18.006 23.323 

Concentración en ramas de enseñanza 0,84 0,41 0,57 0,49 0,47 0,45 0,52 

Titulaciones de grado 42,0 63,0 27,2 49,1 44,1 44,8 46,0 

PIB per cápita provincia 28.572 26.955 20.293 21.937 20.139 22.135 23.270 

Población de 18 años por universidad en la provincia 5.255 5.446 4.981 3.215 4.631 11.501 5.479 

Población 18 años en la provincia 59.823 47.470 11.226 9.711 11.278 11.501 24.371 

Fuente: Elaboración propia. 

La UPV aparece en el grupo 1, que se corresponde 

casi perfectamente con el que en su momento Aldás 

(dir.) et al. (2016) denominaron universidades alta-

mente especializadas, donde está acompañada por 

las politécnicas de Madrid y Cataluña, Carlos III de 

Madrid y Pompeu Fabra. Este grupo estratégico, 

como se aprecia cuadro 2.6 se caracteriza por una 

muy fuerte concentración en ramas de enseñanza, lo 

que es natural al incorporar tres de las universidades 

politécnicas de España, lo que da nombre al grupo, 

tienen el mayor nivel de internacionalización de su 

estudiantado que también tiene las notas de corte 

más elevadas y el peso más importante en máster 

de los grupos caracterizados. Sus recursos económi-

cos son los más altos del sistema, mientras que su 

número de titulaciones es el más bajo. Están ubica-

das en provincias de alto nivel de renta. 

La UV aparece en el grupo 2, junto a universidades 

como Complutense, Barcelona, Granada, Sevilla, las 

autónomas de Madrid y Barcelona, entre otras. Se 

corresponde bastante bien con lo que Aldás (dir.) et 

al. (2016) denominaron grandes universidades me-

tropolitanas. El tamaño elevado --tienen los prome-

dios más altos de todos los grupos en número de 

titulaciones y alumnos por universidad-- unido a su 

carácter de estudios generales mostrado por el ín-

dice de concentración en ramas más bajo son quizás 

las características más destacadas de este grupo. Su 

alumnado tiene notas de corte elevadas y un nivel 

de internacionalización significativo, su profesorado, 

con el segundo mayor porcentaje de doctores, tam-

bién tiene densas redes de investigación internacio-

nal. Sus recursos económicos per cápita están, sin 

embargo, a gran distancia de las del grupo 1 pese a 

estar ubicadas en entornos de nivel de renta ele-

vado. 

UMH aparece en el grupo 3, que es una división de 

lo que en su momento Aldás (dir.) et al. (2016) de-

nominaron jóvenes universidades investigadoras y 

donde está acompañada por universidades como la 

Pablo de Olavide, Pública de Navarra, Córdoba o La 

Rioja. El tamaño de este grupo es el más pequeño 

del sistema en término de alumnos por universidad 

y también de titulaciones de grado, muestran cierta 

especialización en máster (el peso de estos alumnos 

en este grupo es el segundo más elevado). Es un 

grupo con un nivel medio de recursos financieros en 

la medida en que el PIB per cápita promedio de las 
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provincias en las que está ubicado es, junto al grupo 

5, el más bajo del sistema. 

UA y UJI aparecen en el grupo 4 que en el trabajo de 

Aldás (dir.) et al. (2016) estaba junto al grupo 3 en lo 

que se denominó jóvenes universidades investigado-

ras. La actualización de los datos escinde ambos 

grupos fundamentalmente debido a contar con me-

nos recursos financieros en términos de presu-

puesto, tener una menor especialización en máster 

y un mayor tamaño, tanto en titulaciones como en 

alumnos. También cuentan con una menor especia-

lización en grados al tener uno de los índices de Gini 

más bajos. También la red internacional de su profe-

sorado es la más baja del sistema. 

Las universidades del SUPV comparten, pues, las ca-

racterísticas de sus grupos estratégicos e inmediata-

mente mostraremos los desempeños de las mismas, 

no comparándolas ahora entre sí o con el promedio 

del Sistema Universitario Público Presencial (SUPPE) 

o SUPV sino con las universidades de su grupo. Sin 

embargo, antes, es importante ver, si compartiendo 

características, existen algunos matices propios de 

cada universidad cuando se compara con su grupo. 

El gráfico 2.15 muestra los perfiles en los 15 indica-

dores de cada universidad del SUPV, comparada con 

el perfil del grupo. Para facilitar la lectura las varia-

bles se han normalizado para tomar el valor 100 en 

el promedio del SUPPE (área gris de los gráficos). 

 

Gráfico 2.15. Caracterización de los grupos estratégicos de las universidades del SUPV 

Universidades públicas presenciales=100 

 

a) Universitat Politècnica de València 
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Gráfico 2.15. (cont.). Caracterización de los grupos estratégicos de las universidades del SUPV 

Universidades públicas presenciales=100 

b) Universitat de València 

 

 

c) Universidad Miguel Hernández de Elche 
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Gráfico 2.15. (cont.). Caracterización de los grupos estratégicos de las universidades del SUPV 

Universidades públicas presenciales=100 

d) Universidad de Alicante 

 

e) Universidad Jaume I 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El panel a, correspondiente a la comparación de la 

UPV con su grupo, muestra que sus perfiles son muy 

parecidos, salvo que está asociada a una provincia 

Valencia, con un PIB per cápita significativamente in-

ferior al promedio del grupo (recuérdese que el resto 

de las universidades son barcelonesas o madrileñas), 

con un peso algo superior de alumnos extranjeros y 

de máster, cuenta también con mayores recursos fi-

nancieros por alumno que el promedio de su grupo. 

En el panel b muestra cómo la UV tiene un perfil prác-

ticamente idéntico a su grupo ocurriendo lo mismo 

que en la UPV que actúa en una provincia con menor 

PIB per cápita que el promedio del grupo donde ha-

bía numerosas universidades madrileñas y barcelone-

sas. También cuenta con un peso ligeramente supe-

rior de los estudios de máster. 

El panel c para la UMH muestra que tiene mejores 

notas de corte, más alumnos extranjeros y especial-

mente de máster que el promedio de su grupo, perfil 

que, por otro lado, replica muy bien. 

El panel d para la UA marca ciertas diferencias con su 

grupo al estar en una provincia con más población y 

más PIB per cápita y es capaz de atraer a más estu-

diantes extranjeros teniendo un tamaño también algo 

mayor. El panel e para la UJI, muestra que esta uni-

versidad, por su parte, capta estudiantes con mejores 

notas de corte que el promedio de su grupo y más 

extranjeros, teniendo un tamaño menor tanto en ti-

tulaciones como en alumnos que este. 

Una vez obtenidos los grupos estratégicos aten-

diendo a sus características y recursos, es el momento 

de analizar los resultados de las universidades valen-

cianas comparado con el promedio de su grupo, es 

decir, comparado con universidades estrictamente 

comparables o al menos mucho más adecuadamente 

comparables. Esto implica, de nuevo, establecer qué 

ejes de actividad van a utilizarse para medir los 

desempeños. En buena lógica han de seguirse los 

mismos criterios que en secciones anteriores de este 

capítulo y del capítulo anterior: actividad docente, in-

vestigadora y de trasferencia. Sin embargo, al ser este 

un ejercicio nuevo en la serie de informes realizados 

se ha profundizado un poco más intentando ampliar 

el contenido de cada una de estas actividades tal y 

como se muestra en el cuadro 2.7. 

El análisis de la docencia se ha separado en dos blo-

ques, los resultados estrictamente docentes aproxi-

mados por la tasa de éxito, la de idoneidad en la gra-

duación y la de permanencia en el primer año (que es 

simplemente la complementaria de abandono para 

que sea un indicador de un desempeño docente po-

sitivo), todos ellos utilizados con anterioridad. Pero el 

segundo bloque, el que tiene que ver con la emplea-

bilidad, es nuevo en el análisis del desempeño 

docente y cuenta con indicadores de afiliación tras el 

egreso, adecuación horizontal (trabajando en grupos 

de cotización compatibles con una titulación univer-

sitaria) y bases medias de cotización. 

La actividad investigadora se ha separado, de manera 

similar a análisis precedentes, en volumen y calidad, 

pero se han ampliado los indicadores. En volumen se 

utilizan los documentos en revistas indexadas, las te-

sis doctorales y los fondos de investigación europeos 

competitivos captados. En calidad, en porcentaje de 

publicaciones en las 3 primeras revistas de cada área, 

el porcentaje en primer cuartil y las citas por docu-

mento. 

Respecto a innovación y desarrollo tecnológico se ha 

separado en ingresos de transferencia, que contiene 

los ingresos por licencias y por contratos de I+D, y 

servicios y las patentes, tanto en número de patentes 

nacionales como en extensiones PCT. 

Aunque se describirá brevemente cuál es el perfil de 

resultados general de cada uno de los cuatro grupos 

estratégicos, es decir, cómo se comporta cada grupo 

a nivel de desempeño en las actividades reseñadas, lo 

más importante dado el enfoque del análisis será es-

tablecer cuál es el comportamiento en resultados de 

cada una de las universidades del SUPV con relación 

a su grupo estratégico. Comenzando por la primera 

parte, el cuadro 2.8 ofrece el valor medio de los 16 

indicadores de resultados en cada uno de los grupos 

identificados, aunque, como se señalaba con anterio-

ridad, los comentarios se centrarán en los cuatro gru-

pos en los que aparecen universidades del SUPV. 

También ofrece, en su panel b el valor de esos indica-

dores para las cinco universidades del SUPV. 



Capítulo 2. Recursos y resultados de las universidades   91 
 

  

Cuadro 2.7. Descripción de los indicadores de resultados 

Factor Dimensión Indicador Descripción Año Fuente 

Docencia 

Resultados docentes 

Tasa de éxito 

Número de créditos superados por los estudiantes de grado matriculados en un curso académico (excluyendo 

créditos reconocidos y transferidos) respecto al total número total de créditos presentados a examen en dicho 

curso académico 

2021-22 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Tasa de idoneidad en la 

graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto o antes Cohorte 2017-18 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Tasa permanencia en el 

primer año 

Tasa complementaria hasta 100% de la tasa de abandono en el primer año, entendida como los estudiantes de 

una cohorte de nuevo ingreso en el curso X, matriculados en el título de grado T, en la universidad U, que sin 

haberse graduado en ese título de grado no se han matriculado en él durante dos cursos seguidos 

Cohorte 2019-18 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Empleabilidad 

Tasa de afiliación a la se-

guridad social 

Porcentaje de universitarios egresados (grado) en el curso 2017-18 en estudios de primer y segundo ciclo que 

están dados de alta laboral en la Seguridad Social 
2017-18 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Tasa de adecuación 

Porcentaje de universitarios egresados (grado) en el curso 2017-18 en estudios de primer y segundo ciclo afilia-

dos a la Seguridad Social en un grupo de cotización acorde a sus estudios (ingenieros, licenciados, alta direc-

ción, diplomados e ingenieros técnicos) 

2017-18 
Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Base media de cotización 
Base media de cotización anual de los egresados (grado) en el curso 2017-18 que trabajan por cuenta ajena a 

tiempo completo a los 4 años de graduarse 
2017-18 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Investigación 

Volumen de la  

investigación 

  

Publicaciones científicas 

por profesor doctor 

Documentos con referencia ISI publicados por profesor doctor en equivalente a tiempo completo de los centros 

propios 
Media 2017-2021 

IUNE (Thomson Reuters) y 

SIIU 

Tesis doctorales por 100 

profesores doctores 
Tesis doctorales leídas por cada 100 profesores doctores equivalentes a tiempo completo  Media 2017-2021 

Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades 

Fondos de investigación 

europeos por profesor 

doctor 

Financiación recibida por la universidad procedente de fondos de investigación de la UE (programa H2020 y 

HORIZON EUROPE) por profesor doctor equivalente a tiempo completo 
  

Comisión Europea - Horizon 

Dashboard y SIIU 

Calidad de la  

investigación 

Publicaciones en revistas 

en el Top3 
Porcentaje de publicaciones en las 3 primeras revistas de cada una de las áreas científicas Media 2017-2021 IUNE (Thomson Reuters) 

Publicaciones en el primer 

cuartil 

Publicaciones correspondientes a revistas situadas en el primer cuartil de relevancia dentro de la clasificación 

por áreas de Thomson Reuters sobre el total de publicaciones pertenecientes a dicha área 
Media 2017-2021 IUNE (Thomson Reuters) 

Citas por documento Citas recibidas por cada documento desde el momento de su publicación hasta la fecha de recogida de datos  Media 2017-2021 IUNE (Thomson Reuters) 

Innovación y 

desarrollo tec-

nológico 

Ingresos por licencias 
Ingresos por licencias por 

profesor doctor 

Ingresos generados por el uso y la explotación de las licencias y otros acuerdos de la propiedad intelectual de la 

universidad por profesor doctor equivalente a tiempo completo 
Media 2017-2021 IUNE (OTRIS) y SIIU 

Ingresos por contra-

tos de I+D y presta-

ción de servicios 

Ingresos por contratos 

I+D y servicios por profe-

sor doctor 

Ingresos generados por contratos de I+D y consultoría y por prestación de servicios por profesor doctor equi-

valente a tiempo completo 
Media 2017-2021 IUNE (OTRIS) y SIIU 

Patentes 

Patentes nacionales por 

1.000 profesores doctores  

Número de patentes nacionales concedidas a cada universidad española por la Oficina Española de Patentes y 

Marcas por cada 1.000 profesores doctores equivalentes a tiempo completo 
Media 2017-2021 

IUNE (INVENES) 

y SIIU 

Extensiones PCT por 1.000 

profesores doctores  

Número de protecciones de invenciones de forma simultánea en distintos países, a través de la presentación de 

una solicitud internacional de patentes por cada 1.000 profesores doctores equivalentes a tiempo completo 
Media 2017-2021 IUNE (OTRIS) y SIIU 

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2.8. Valores medios de los indicadores de resultados de cada grupo, universidades del SUPV y 

media de las universidades públicas presenciales 

a) Grupos estratégicos 

D
O

C
E
N

C
IA

 

  Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 SUPPE 

Resultados 

Tasa de éxito 86,2% 89,0% 84,5% 85,9% 85,6% 86,8% 86,4% 

Tasa de idoneidad en la graduación 35,8% 43,4% 35,7% 40,6% 35,9% 39,2% 38,5% 

Tasa de permanencia  

primer año 
83,9% 83,4% 80,9% 82,3% 80,6% 81,0% 82,0% 

Empleabilidad 

Tasa de afiliación 79,5 78,1 77,7 78,6 77,1 79,1 78,3 

Tasa de adecuación 62,6 60,2 60,0 59,5 63,9 58,1 60,3 

Base Media Cotización 31.594 29.125 27.612 27.867 28.054 29.000 28.644 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

Calidad 

Publicaciones en revistas TOP3  9,1 8,4 6,9 7,1 6,8 7,7 7,6 

Publicaciones en el primer cuartil 55,2 55,6 51,5 49,6 54,8 55,6 53,2 

Citas por documento 14,4 16,3 12,8 12,9 15,2 15,7 14,4 

Cantidad 

Publicaciones científicas por  

profesor doctor 
1,7 1,7 1,1 0,9 1,1 1,4 1,3 

Tesis doctorales por 100 profesores 

doctores 
21,7 19,6 10,7 11,7 11,7 14,9 14,4 

Fondos de investigación europeos 

por profesor doctor 
11.817 2.969 1.265 1.460 2.196 2.104 3.007 

T
R

A
N

S
F
E
R

E
N

C
IA

 

Ingresos 

Ingresos por licencias por profesor 

doctor 
130,2 62,7 35,4 61,3 43,2 37,9 57,1 

Ingresos por contratos I+D y  

servicios por profesor doctor 
9.361 5.770 3.733 3.551 5.569 3.918 4.949 

Patentes 

Patentes nacionales por 1.000  

profesores doctores 
8,90 3,30 5,69 7,23 4,77 3,39 5,47 

Extensiones PCT por 1.000  

profesores doctores 
9,39 4,41 3,29 2,81 2,54 5,08 4,12 

  Número de universidades 5 9 9 10 7 6 46* 

b) Universidades del SUPV 

D
O

C
E
N

C
IA

 

   UV UPV UA UJI UMH SUPPE SUPV 

Resultados 

Tasa de éxito 91,0% 87,9% 84,0% 86,3% 85,2% 86,4% 86,9% 

Tasa de idoneidad en la 

 graduación 
50,5% 39,9% 38,3% 34,1% 33,8% 38,5% 39,3% 

Tasa de permanencia primer año 85,9% 84,0% 82,2% 82,2% 80,7% 82,0% 83,0% 

Empleabilidad 

Tasa de afiliación 77,5 80,0 75,7 80,2 80,5 78,3 78,8 

Tasa de adecuación 59,7 63,6 49,6 51,2 62,5 60,3 57,3 

Base Media Cotización 27.649 27.826 26.124 27.175 27.595 28.644 27.274 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

Calidad 

Publicaciones en revistas TOP3  8,7 8,0 6,3 9,6 7,7 7,6 8,1 

Publicaciones en el primer cuartil 55,0 54,7 44,4 51,0 51,8 53,2 51,4 

Citas por documento 19,7 13,2 12,7 15,0 13,5 14,4 14,8 

Cantidad 

Publicaciones científicas por  

profesor doctor 
1,5 1,2 0,9 1,2 1,5 1,3 1,3 

Tesis doctorales por 100  

profesores doctores 
15,8 14,2 14,4 12,2 10,1 14,4 13,3 

Fondos de investigación  

europeos por profesor doctor 
3.197 6.280 1.627 2.047 1.996 3.007 3.029 

T
R

A
N

S
F
E
R

E
N

C
IA

 

Ingresos 

Ingresos por licencias por  

profesor doctor 
83,2 80,6 88,8 3,0 195,4 57,1 90,2 

Ingresos por contratos I+D y  

servicios por profesor doctor 
3.474 9.700 3.135 5.443 4.275 4.949 5.206 

Patentes 

Patentes nacionales por 1.000 

profesores doctores 
3,9 11,4 8,9 1,4 8,1 5,5 6,7 

Extensiones PCT por 1.000  

profesores doctores 
3,6 11,8 8,6 2,2 8,0 4,1 6,8 

Nota: *Hay 47 universidades públicas presenciales, pero la URJC no forma grupo.  

Fuente: Elaboración propia.
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El grupo 1, en el que está enclavada la UPV se mues-

tra en el ámbito docente como un grupo con los me-

jores resultados de empleabilidad del sistema, aun-

que adolece de problemas en los resultados docen-

tes vinculados a completar el grado en el tiempo 

previsto para ello. Sus desempeños investigadores 

son muy positivos, solo ligeramente por debajo del 

grupo 2 en calidad y algo mejor que este en canti-

dad, especialmente en fondos europeos captados. 

Es el grupo estratégico con mejores resultados en 

transferencia, con mucha diferencia sobre todos los 

demás. 

El grupo 2, en el que está inserta la UV, muestra los 

mejores resultados docentes, aunque con niveles de 

empleabilidad por debajo del grupo 1. Su desem-

peño investigador es el más alto del sistema en cali-

dad y muy cercano al grupo 1 en cantidad, aunque 

adolece de desempeños medios o bajos en transfe-

rencia. 

El grupo 3 en el que se inserta la UMH tiene, en ge-

neral, los peores resultados del sistema en todos los 

indicadores de docencia, investigación y transferen-

cia. Su perfil es muy parecido al grupo 4 donde están 

la UA y la UJI, pero este grupo 4 es algo mejor que 

el 3 en sus indicadores docentes y de transferencia. 

Pero, lo importante aquí no es las características del 

grupo en términos de desempeño, sino cómo se 

comporta cada universidad del SUPV ahora que es 

posible compararlas con instituciones equivalentes 

en características y recursos. Para facilitar la visuali-

zación de los resultados se mostrará el posiciona-

miento de cada universidad con su grupo en cada 

uno de los ámbitos analizados por separado, docen-

cia, investigación y desempeño innovador. Para ello 

se promediarán los valores de los indicadores de 

cada ámbito una vez normalizada la variable13, es 

decir, para la docencia, el desempeño en resultados 

docentes será el promedio de la tasa de éxito, de 

idoneidad en la graduación y de permanencia, mien-

tras que el desempeño en empleabilidad será el pro-

medio de la tasa de afiliación, el porcentaje de egre-

sados trabajando en su categoría profesional y la 

base media de cotización. El panel a del gráfico 2.16 

está dedicado al desempeño docente, el b) al inves-

tigador y el c) al desempeño innovador. 

En el ámbito docente, al analizar la posición de la 

UPV en su grupo estratégico se observa que tiene 

unos resultados docentes mejores que el resto de 

politécnicas del grupo, aunque a cierta distancia de 

UC3M y UPF. Sin embargo, en empleabilidad son las 

dos politécnicas del grupo –y también la UC3M—

 
13 La normalización empleada es la resultante de hacer 100 el valor 

del indicador en la universidad del SUPPE que tiene el valor más 

alto y 0 en la que tiene el valor más bajo. 

quienes mejoran sus resultados. La UV lidera, junto 

a la UAM, los resultados docentes de su grupo es-

tratégico, sin embargo tiene un significativo campo 

de mejora en empleabilidad, bien cierto es que, 

como ocurría con la UPV, compite con universidades 

de entornos económicos más dinámicos: Cataluña, 

Comunidad de Madrid y País Vasco. La UMH se en-

marca en un grupo con gran dispersión en términos 

docentes ocupando una posición intermedia en am-

bas dimensiones, empleabilidad y resultados docen-

tes. Por su parte, UA y UJI se mueven en el promedio 

del SUPPE en materia de resultados docentes, con 

resultados negativos respecto a su grupo en em-

pleabilidad. 

En materia de desempeño investigador, recuérdese 

que los ámbitos de calidad y cantidad se habían con-

figurado promediando los indicadores de cada uno 

de ellos tras normalizarlos. El panel b muestra que la 

UPV tiene una posición muy cercana al promedio del 

SUPE en ambas dimensiones en un grupo muy de-

terminado por el desempeño extremadamente po-

sitivo de la UPF. La UV lidera junto a la UB la dimen-

sión de la calidad docente de su grupo, pero esta 

universidad, junto a la UAB y la UAM mejoran signi-

ficativamente la investigación en términos de pro-

ductividad. UMH es, junto a UCO y UPO las universi-

dades de referencia en términos de investigación de 

su grupo estratégico. UJI y UA tiene posiciones dis-

tintas con relación a su grupo en materia de investi-

gación. Mientras la UJI lidera el grupo en términos 

de calidad y está muy cerca de hacerlo en producti-

vidad al estar muy cerca de la USAL, líder en la 

misma, la UA tiene posiciones bastante retrasadas 

en materia de calidad y razonables en términos de 

productividad. 

Finalmente, al analizar el desempeño en innovación, 

se observa que en el grupo 1 la UPV lidera al mismo 

en términos de patentes, aunque el resto de politéc-

nicas y la UPF tienen mejores resultados en términos 

de ingresos. La UV tiene una mala posición en su 

grupo en materia de innovación, estando incluso por 

debajo de los promedios del SUPPE. La UMH lidera 

claramente su grupo en materia de innovación con 

un desempeño grupo 1, lo mismo que ocurre con la 

UA en materia de patentes, no tanto en ingresos. UJI 

ocupa, respecto a su grupo, posiciones retrasadas 

especialmente en patentes.
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Gráfico 2.16. Desempeño medio de los grupos estratégicos y las universidades de cada grupo 

Valores normalizados. Valor de la universidad pública presencial máximo=100 y mínimo =0 

 

a) Desempeño docente medio de los grupos estratégicos y las universidades de cada grupo 
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Gráfico 2.16. (cont.). Desempeño medio de los grupos estratégicos y las universidades de cada grupo 

Valores normalizados. Valor de la universidad pública presencial máximo=100 y mínimo =0 

 

b) Desempeño investigador medio de los grupos estratégicos y las universidades de cada grupo 
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Gráfico 2.16. (cont.). Desempeño medio de los grupos estratégicos y las universidades de cada grupo 

Valores normalizados. Valor de la universidad pública presencial máximo=100 y mínimo =0 

 

c) Desempeño innovador medio de los grupos estratégicos y las universidades de cada grupo 

GRUPO 1 GRUPO 2 

  
GRUPO 3 GRUPO 4 

  
GRUPO 5 GRUPO 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis realizado en este apartado ha pretendido 

ofrecer a las universidades del SUPV un entorno ra-

zonable de comparación con el fin de poder esta-

blecer un referente de mejora. Si en un grupo deter-

minado, una universidad que parte de situaciones de 

características y recursos similares, es capaz de al-

canzar mejores resultados en alguno de los ámbitos 

analizados, es una buena oportunidad de plantearse 

qué puede hacer de manera diferente y si esas ac-

tuaciones son extensibles o no a nuestra universi-

dad. 

2.5. El impacto docente de la covid-
19 en el SUPV 

Toda la sociedad tiene en su recuerdo el terrible im-

pacto que supuso, desde marzo de 2020, el confina-

miento derivado de la pandemia de la covid-19 en 

materia económica o sanitaria. Además del impacto 

social y emocional que se deriva de la pérdida de 

vidas humanas, el impacto sobre el PIB o sobre el 

empleo fue muy agudo, aunque afortunadamente 

tuvo un rápido patrón de recuperación.  

Sin embargo, poco se ha evaluado el impacto que 

tuvo la covid-19 sobre la enseñanza universitaria. La 

CRUE (Hernández Armenteros et al. 2023) realiza 

una muy valiosa contribución a esta materia, pero 

dado el momento de realización del informe, finaliza 

en el curso 20/21, razón por la cual no es posible 

analizar cuál es el patrón que siguen los indicadores 

de rendimiento académico tras el impacto ni, por 

motivos obvios de alcance nacional del informe, 

analiza de manera específica a las universidades del 

SUPV.  

Ese es, por tanto, el objetivo fundamental de esta 

sección. Un sistema universitario público valenciano 

que el día 12 de marzo de 2020 era esencialmente 

presencial, y que tuvo que transformar de manera 

sobrevenida y rápida su modalidad docente a no 

presencial, adaptando sus sistemas y sus métodos 

de evaluación y todo ello en el contexto de la fuerte 

presión emocional que suponía el aislamiento y la 

tragedia humana que vivía el país. ¿Cómo afectó 

esta situación al rendimiento académico de los es-

tudiantes? ¿Cómo lo hizo específicamente en la Co-

munitat Valenciana (CV)? ¿Cuál ha sido el patrón de 

esos indicadores con el retorno a la normalidad? 

¿Han vuelto a los niveles prepandemia o, al contra-

rio, mantienen parte de la perturbación que ésta 

ocasionó? 

El gráfico 2.17 muestra la evolución de los indica-

dores que se han venido utilizando en este informe 

para analizar el rendimiento docente14 para el SUPV 

y para las universidades públicas presenciales en el 

conjunto del Estado (SUPPE). Para calcular el prome-

dio se ha excluido a las no presenciales porque el 

impacto esperado sobre ellas de las transformacio-

nes necesarias ha de ser, por definición de modali-

dad docente, distinto al de las universidades presen-

ciales.  

Analizando los indicadores se aprecian varios he-

chos. El primero es que la pandemia, claramente, in-

fluyó en el rendimiento de los estudiantes. Las trans-

formaciones docentes que se implementaron en el 

segundo cuatrimestre del curso 19-20 provocaron 

un aumento de la tasa de evaluación (la tasa de cre-

cimiento del indicador es del 2,9% en el SUPV y del 

3,8% en el SUPPE), pero también un mayor número 

de aprobados ya sea sobre los créditos matriculados 

(tasa de rendimiento) o sobre los presentados (tasa 

de éxito).15 El segundo hecho es que el patrón de 

evolución es la recuperación inmediata de los nive-

les prepandemia en el momento en que se retoma 

el modelo docente. El tercero, es que no existen di-

ferencias de patrón entre las universidades valencia-

nas y el promedio de las universidades públicas pre-

senciales españolas. 

Entrando en el análisis específico de las universida-

des del SUPV, el gráfico 2.18, junto con el cuadro 

2.9, permiten analizar la intensidad del impacto so-

bre los indicadores de rendimiento docente que se 

ha visto anteriormente para el conjunto del SUPV, 

ahora para cada una de las universidades del sis-

tema. 

 
14 Faltaría la tasa de abandono, pero se analiza posteriormente por-

que por su construcción es necesario el transcurso de más cursos 

académicos para analizar el impacto de la pandemia sobre el 

mismo y solo se puede llegar, en este momento, al análisis del im-

pacto en el curso de la pandemia, el 19/20 sin analizar los patrones 

de recuperación. 

15 Estas transformaciones se relajan con mucha heterogeneidad en-

tre universidades en el primer cuatrimestre del 20-21 donde, lo ha-

bitual, fue retomar la presencialidad con restricciones (aulas espejo, 

alternancia de presencia en el aula de 1/2 o 1/3 del grupo, etc.). 
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Gráfico 2.17. Evolución de los indicadores de resultados de los estudiantes de grado. SUPV y SUPPE. 

Centros propios 

a) Tasa de rendimiento b) Tasa de evaluación 

 

 

c) Tasa de éxito  

 

 

Nota: 

Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos matriculados. 

Tasa de éxito: Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos presentados. 

Tasa de evaluación: Relación porcentual entre número de créditos presentados y número de créditos matriculados. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 
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Gráfico 2.18. Evolución de los indicadores de resultados de los estudiantes de grado. Universidades 

del SUPV, SUPV y SUPPE. Centros propios 

a) Tasa de rendimiento b) Tasa de evaluación 

 
 

c) Tasa de éxito  

 

 

Nota: Véase nota del gráfico 2.17. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 
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Cuadro 2.9. Variación de los indicadores de rendimiento académico en grado. Curso 2019-20 vs. curso 

2018-19 

  

Tasa  

de rendimiento 

Tasa  

de evaluación 

Tasa  

de éxito 

U. de València 7,5% 3,1% 4,2% 

U. Politècnica de València 4,2% 1,0% 3,2% 

U. de Alicante 9,1% 2,9% 6,1% 

U. Jaume I 10,0% 4,6% 5,1% 

U. Miguel Hernández de Elche 8,8% 3,7% 4,9% 

SUPV 7,6% 2,9% 4,6% 

SUPPE 8,2% 3,6% 4,5% 

Nota: Véase nota del gráfico 2.17. 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 

 

El perfil del impacto es el mismo en todas las univer-

sidades del SUPV, todas ven incrementadas las tasas 

de evaluación, éxito y rendimiento, y con crecimien-

tos bastante parecidos. Quizás sea la UPV la que 

muestra un perfil ligeramente distinto al mostrar un 

impacto menor en las tasas de crecimiento de sus 

indicadores que son las menores del conjunto de las 

universidades en los tres indicadores analizados. La 

UV marca por tamaño el promedio del sistema y la 

UJI los máximos en evaluación (4,6%) y rendimiento 

(10%) y la UA en éxito (6,1%). 

Como se apuntaba anteriormente, uno de los indi-

cadores de rendimiento docente que se ha venido 

utilizando en este informe, es la tasa de abandono. 

No se ha incorporado a los gráficos anteriores por-

que, por construcción (la tasa global necesita del 

transcurso de tres cursos académicos tras el ingreso) 

no puede construirse en este momento para los cur-

sos 20-21 y 21-22, pero no por ello debe dejar de 

analizarse, aunque sea de manera aislada de los de-

más. Y no debe dejar de analizarse porque a priori 

es una de las variables sobre las que el impacto de 

la pandemia más debería preocupar. ¿Provocó el 

aislamiento y el cambio de los sistemas docentes y 

de evaluación tal desánimo que se incrementó el 

abandono? Es una pregunta que todos los gestores 

desde el nivel departamental al rectoral se han he-

cho con seguridad. 

El gráfico 2.19 muestra la evolución de la tasa de 

abandono los dos cursos precedentes al de la covid-

19, mostrando una elevada estabilidad para todas 

las universidades, y el impacto en el curso 19-20. Por 

su parte, el cuadro 2.10 muestra las tasas de varia-

ción del indicador entre los dos cursos inmediatos, 

18-19 (previo) y 19-20 (covid-19). La primera conclu-

sión es que la pandemia, lejos de incrementar el 

abandono, lo redujo. Varias son las hipótesis que 

pueden apuntarse al respecto. Lejos de negar el im-

pacto negativo que la pandemia pudiera tener sobre 

la motivación del estudiante, quizás la propensión a 

abandonar el sistema cuando la alternativa era un 

mercado de trabajo fuertemente deprimido por la 

misma pandemia se viera reducida hasta que el mer-

cado se recuperara. Es importante, por tanto, seguir 

de cerca la evolución del indicador en la medida en 

que la evolución de la cohorte permita incorporar 

varios años con el fin de valorar si es un indicador 

que evoluciona volviendo a los niveles prepandemia 

como los anteriores o, al contrario, puede rebotar 

superando los niveles precrisis por el deterioro de la 

experiencia universitaria que la pandemia pudiera 

haber provocado. 
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Gráfico 2.19. Tasa de abandono de los estudios de grado el primer año. SUPV y SUPPE.  

Centros propios 

 
Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 

Cuadro 2.10. Variación de la tasa de abandono de estudios de grado el primer año.  

Curso 2019-20 vs 2018-19 

 

          Variación 

U. de València -15,1% 

U. Politècnica de València -26,3% 

U. de Alicante -18,5% 

U. Jaume I -19,7% 

U. Miguel Hernández de Elche -16,1% 

SUPV -18,7% 

SUPPE -17,6% 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (SIIU). 

 

Centrándose en el efecto diferencial sobre las uni-

versidades del SUPV, que ve reducido el abandono 

en un porcentaje (-18,7%) muy similar al de las uni-

versidades públicas presenciales españolas (-17,6%), 

se observa que la UPV es la que más ve caer este 

indicador en términos relativos (-26,3%), mientras 

que la UV, la universidad que tiene la tasa de aban-

dono más baja, es la que ve caer proporcionalmente 

menos ese indicador (-15,1%). Como se apuntaba, 

este es un indicador que debería tener un especial 

seguimiento de cara al futuro en la medida en que 

diversas alertas han emergido en torno a la caída en 

la presencia en las aulas derivado del impacto moti-

vacional de la pandemia. 

2.6. El SUPV en los rankings inter-
nacionales 

Varias son las razones que han llevado a un creci-

miento en la atención que el sistema universitario 

presta a los rankings. Quizás la más importante sea 

que el crecimiento en la movilidad de los estudian-

tes, especialmente a nivel de máster, hace que estos 

comiencen a buscar indicadores de referencia sobre 

el nivel académico de las instituciones. Cada univer-

sidad viene caracterizada por una cantidad ingente 

de información (empleabilidad de sus títulos, rendi-

miento investigador y de transferencia de sus equi-

pos de investigación, abandono de sus títulos…) y, 

ante la imposibilidad de un análisis detallado de 

toda esa información, se hace necesario algún indi-

cador de síntesis de estos, y eso es lo que propor-

cionan los rankings.  

Sin embargo, rankings hay muchos y con caracterís-

ticas muy diversas. Fundamentalmente por su temá-

tica hay rankings centrados en investigación (una 

gran mayoría) mientras que son menos los que in-

corporan todas las dimensiones de la actividad uni-

versitaria. Cada vez más afloran rankings específicos 
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sobre aspectos puntuales de la actividad universita-

ria como la sostenibilidad, el cumplimiento de los 

ODS o la visibilidad en redes. Por su enfoque existen 

dos grandes tipos de rankings, aquellos que realizan 

un análisis del volumen de la producción y aquellos 

que relativizan esta variable por el tamaño de la ins-

titución y que podrían denominarse rankings de 

productividad. También existen rankings que solo 

utilizan indicadores objetivos mientras que otros re-

curren a encuestas para tener opiniones subjetivas 

sobre aspectos como la reputación de las institucio-

nes. 

Todos estos detalles provocan que, para hacer un 

buen uso y, sobre todo, encontrar una utilidad clara 

a los rankings, sea necesario tener un conocimiento 

detallado del objetivo para el que se vayan a utilizar 

y de su metodología. Como el objetivo en este in-

forme no es específico (analizar la producción cien-

tífica o el prestigio institucional, por ejemplo) sino 

genérico (posición general de las universidades del 

SUPV en los rankings, se ha optado por centrar el 

análisis en el ranking de mayor difusión, el ARWU 

(Academic Ranking of World Universities) y dado 

que, como se verá, la cantidad de universidades del 

SUE que aparecen es muy limitado, se complemen-

tará con U-Ranking de la Fundación BBVA-Ivie, que 

incorpora a la práctica totalidad de las universidades 

españolas (a todas las públicas y a una gran mayoría 

de las privadas).  

Para ser coherente con la advertencia inicial, es im-

portante precisar que ARWU es un ranking esencial-

mente de volumen en la medida en que solo un 10% 

del peso total del mismo corresponde a un indicador 

de rendimiento per cápita que es el resultado pon-

derado por el personal académico a tiempo com-

pleto de otros cinco indicadores: número de alum-

nos titulados ganadores de unPremio Nobel o me-

dalla Fields, el personal académico ganador de esos 

mismos premios, el personal investigador altamente 

citado, artículos publicados en Nature o Science y ar-

tículos indexados en el SSCI o SCI. Como puede 

verse por los indicadores enunciados, es un ranking 

específicamente de investigación. Por su lado, U-

Ranking es un ranking que recoge toda la actividad 

de las instituciones: investigación, transferencia, 

pero también docencia y tiene tanto la versión de 

volumen –que tras mostrar su convergencia con los 

resultados de ARWU y ver que lleva a resultados si-

milares —se descartará para utilizar su versión de 

productividad. 

El cuadro 2.11 ofrece la posición de las universida-

des españolas en ARWU, destacando la posición de 

las universidades del SUPV. Para dotar de una visión 

clara de las posiciones relativas respecto a las líderes 

mundiales, se incorpora también a las 10 primeras 

universidades en el ranking con sus puntuaciones 

correspondientes. Como puede comprobarse no 

existen universidades españolas entre las 200 prime-

ras de ARWU. Dos universidades están en el escalón 

de las 201-300, Granada y Barcelona. Es a partir de 

ahí donde aparecen las universidades del SUPV. UV 

ocupa el tercer lugar entre las universidades espa-

ñolas apareciendo en el escalón 301-400, subiendo 

un escalón respecto al informe anterior. La UPV apa-

rece en el siguiente escalón, el mismo que ocupaba 

en el informe precedente (401-500), UA sube tres es-

calones apareciendo en el 501-600, UJI baja uno 

para situarse en el 601-700, mientras que la UMH no 

aparece en la edición 2023 de ARWU, y es un ejem-

plo de la necesidad de trabajar, también, con ran-

kings que cubran adecuadamente el SUE. 

Que no haya universidades españolas de manera 

global entre las 100 primeras del mundo, no implica 

que no haya áreas específicas en que las universida-

des españolas en general y las valencianas en parti-

cular puedan destacar. El propio ranking ARWU pu-

blica desde 2017 el GRAS (Global Ranking of Acade-

mic Subjects) para analizar los desempeños de las 

universidades en un total de 55 materias. 

El cuadro 2.12 muestra en qué materias las univer-

sidades del SUPV alcanzan sus mejores posiciones. Y 

aquí puede observarse como existen un número 

destacado de materias en las que las universidades 

valencianas destacan. Así, por ejemplo, la UV está 

entre las 50 mejores universidades del mundo en 

materias como Teledetección, Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos, Gestión Turística o un campo tan 

competitivo como el de Dirección de Empresas. La 

UPV está entre las 100 mejores universidades del 

mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos o 

entre las 150 mejores en Ingeniería Biomédica o 

Ciencias Agrícolas. La UMH, que no aparecía en la 

última edición de ARWU está, sin embargo, entre las 

300 mejores universidades del mundo en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos o Ciencias Agrícolas. La 

UJI ocupa puesto entre las 300 mejores universida-

des del Mundo en Ciencia e Ingeniería de la Energía 

y la UA está entre las 100 mejores universidades en 

Gestión Turística. 



Capítulo 2. Recursos y resultados de las universidades   103 
 

  

Cuadro 2.11. Universidades españolas en el ranking internacional de Shanghái. 2023 

Posición Mundial Posición España Universidad Puntuación  

1   Universidad de Harvard 100,00 

2   Universidad de Stanford 74,80 

3   Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 69,10 

4   Universidad de Cambridge 67,90 

5   Universidad de California-Berkeley 63,40 

6   Universidad de Princeton 60,10 

7   Universidad de Oxford 59,50 

8   Universidad de Columbia 55,30 

9   Instituto de Tecnología de California 54,50 

10   Universidad de Chicago 53,80 

201-300 1 Universitat de Barcelona 18,74 

201-300 2 Universidad de Granada 15,05 

301-400 3 Universitat de València 14,52 

301-400 4 Universitat Pompeu Fabra   14,28 

301-400 5 Universidad Complutense 13,89 

301-400 6 Universidad Autónoma de Madrid   13,55 

301-400 7 Universitat Autònoma de Barcelona   13,04 

401-500 8 Universitat Politècnica de València 11,59 

401-500 9 Universidad del País Vasco 11,40 

501-600 10 Universidad de Salamanca 10,40 

501-600 11 Universidad de Alicante 9,89 

501-600 12 Universidad de Navarra 9,83 

501-600 13 Universidade de Vigo 9,71 

601-700 14 Universidad de Sevilla 9,56 

601-700 15 Universidade de Santiago de Compostela 9,45 

601-700 16 Universidade de Oviedo 9,35 

601-700 17 Universidad de Zaragoza 9,16 

601-700 18 Universitat de les Illes Balears 8,99 

601-700 19 Universitat Jaume I 8,71 

601-700 20 Universidad de Castilla–La Mancha 8,69 

701-800 21 Universidad de La Laguna 8,53 

701-800 22 Universidad Politécnica de Madrid 8,50 

701-800 23 Universidad de Extremadura 8,35 

701-800 24 Universitat de Lleida 8,03 

701-800 25 Universitat Rovira i Virgili 8,00 

701-800 26 Universidad de Murcia 7,94 

701-800 27 Universitat Politècnica de Catalunya   7,86 

801-900 28 Universidad de Málaga 7,70 

801-900 29 Universitat de Girona 7,33 

801-900 30 Universidad de Jaén 7,12 

901-1000 31 Universidad Pablo de Olavide 6,93 

901-1000 32 Universidad de Alcalá 6,92 

901-1000 33 Universidad Rey Juan Carlos 6,84 

901-1000 34 Universidad de Córdoba 6,84 

901-1000 35 Universidad Carlos III de Madrid 6,70 

901-1000 36 Universidad de Cantabria 6,49 

901-1000 37 Universidad de Cádiz 6,48 

901-1000 38 Universidad de Valladolid 6,44 

 

Fuente: CWCU (2023) y elaboración propia. 
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Cuadro 2.12. Campos en las que las universidades valencianas están mejor posicionadas. Global Ran-

king of Academic Subjects. 2023  

Universitat de València U. Politècnica de València 

Campo Posición Campo Posición 

Teledetección 26 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 76-100 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 48 Ingeniería Biomédica 101-150 

Administración de empresas 48 Ciencias Agrícolas 101-150 

Gestión Hotelera y Turística 48 Matemáticas 151-200 

Ciencia atmosférica 76-100 Administración de empresas 151-200 

Física 101-150 Ingeniería Mecánica 201-300 

Salud Pública 101-150 Ingeniería de Telecomunicaciones 201-300 

Enfermería 151-200 Instrumentos Ciencia y Tecnología 201-300 

Universidad de Alicante 

Campo Posición 

Gestión Hotelera y Turística 76-100 

Enfermería 151-200 

Ecología 201-300 

Ingeniería Química 401-500 

Economía 401-500 

U. Miguel Hernández de Elche Unversidad Jaume I 

Campo Posición Campo Posición 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 201-300 Ingeniería y ciencias de la energía 201-300 

Ciencias Agrícolas 201-300 Educación 301-400 

Ciencias biológicas humanas 301-400 Psicología 401-500 

Fuente: Shanghai Ranking (GRAS) y elaboración propia. 

 

Como se ha apuntado, ARWU tiene tres característi-

cas —es un ranking de volumen, solo analiza la in-

vestigación y no contempla el conjunto del SUE— 

que hacen recomendable complementar la visión 

que aporta con un ranking como U-Ranking que sí 

incluye el conjunto del SUE, el conjunto de activida-

des de una institución universitaria y tiene una ver-

sión de análisis de productividad y no solo de volu-

men. Pero como paso previo, el gráfico 2.20 pone 

relación los resultados de la versión de volumen de 

U-Ranking con el resultado de ARWU y constata la 

coherencia entre ambos rankings al mostrar como 

las universidades del SUE que aparecen en el TOP 

500 de ARWU en 2023 ocupan también las posicio-

nes más destacadas en U-Ranking Volumen. 

Utilizar U-Ranking en su versión de productividad 

(cuadro 2.13) permite incorporar a la UMH que no 

aparecía en ARWU, como consecuencia de hacer 

desaparecer el efecto principal del tamaño y mues-

tra como todas las universidades del SUPV aparecen 

en los cinco primeros escalones de U-Ranking, la 

UPV lidera el sistema en el segundo, en el cuarto 

está la UV, y en el quinto UMH, UJI y UA. Estas posi-

ciones destacadas hacen que, cuando se realiza un 

análisis del rendimiento de los sistemas universita-

rios a nivel autonómico, gráfico 2.21, el valenciano 

ocupa la tercera posición a nivel nacional aun incor-

porando en el análisis a las universidades privadas 

que, como se aprecia en el cuadro 2.13, ocupan po-

siciones más atrasadas en U-Ranking. También 

ocupa la segunda posición entre los sistemas regio-

nales formados por más de una universidad. 
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Gráfico 2.20. U-Ranking de volumen vs Ranking de Shanghái 2023 

 

Nota: Los resultados del Ranking de Shanghái 2023 corresponden a una adaptación para 38 universidades españolas que aparecen en 

el ranking a partir de su puntuación en los 5 indicadores que utiliza el ranking y su posición relativa respecto a la universidad con la 

mayor puntuación. 

    Universidades del SUPV en el Ranking de Shanghái 2023.  
Fuente: CWUC (2023), U-Ranking (Pérez et al. 2023) y elaboración propia. 
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Cuadro 2.13. U-Ranking de las universidades españolas 2023 

Rank. Índice Universidad Rank. Índice Universidad Rank. Índice Universidad 

1 1,5 Universidad Carlos III de Madrid 5 1,1 U. Internacional de Catalunya 9 0,7 Universidad Católica San Antonio 

1 1,5 Universitat Politècnica de Catalunya 5 1,1 Universidad de Alicante 9 0,7 U. Internacional de La Rioja* 

1 1,5 Universitat Pompeu Fabra 5 1,1 Universidad Pública de Navarra 9 0,7 Universidad Cardenal Herrera-CEU 

2 1,4 Universitat Politècnica de València 5 1,1 Vic-Universitat Central de Catalunya 10 0,6 Universidad Católica de Valencia 

2 1,4 Universitat Autònoma de Barcelona 5 1,1 Universitat de les Illes Balears 10 0,6 Universidad Abat Oliba CEU 

3 1,3 Universidad Autónoma de Madrid 5 1,1 Universidade da Coruña 10 0,6 Universidad A Distancia de Madrid 

3 1,3 Universidad Politécnica de Madrid 5 1,1 Universidad del País Vasco 11 0,5 Universidad Camilo José Cela 

3 1,3 Universitat de Barcelona 5 1,1 Universidad de Almería 11 0,5 U. Internacional Valenciana* 

3 1,3 Universitat Rovira i Virgili 5 1,1 Universidad de Salamanca 11 0,5 Universidad Europea de Canarias* 

4 1,2 IE Universidad 6 1,0 Universidad de Sevilla 11 0,5 Universidad Alfonso X El Sabio 

4 1,2 Universidad de Cantabria 6 1,0 Universidad Rey Juan Carlos 11 0,5 Universidad Europea de Valencia* 

4 1,2 Universitat de València 6 1,0 Universidad de Málaga       

4 1,2 Universidad de Navarra 6 1,0 Universitat Oberta de Catalunya CUNEF Universidad* 

ESIC Universidad* 

Universidad Católica de Ávila 

Universidad del Atlántico Medio* 

Universidad Euneiz* 

Universidad Europea del Atlántico* 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Universidad Fernando Pessoa-Canarias* 

Universidad Francisco de Vitoria 

Universidad Intercontinental de la Empresa* 

Universidad Internacional de Andalucía 

Universidad Internacional de la Empresa* 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla* 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Universidad Internacional Villanueva* 

Universidad Loyola de Andalucía* 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Universidad San Jorge 

  

  

  

  

  

4 1,2 Universidad de Alcalá 6 1,0 Universidad de León 

4 1,2 Universidad de Deusto 6 1,0 Universidad de Oviedo 

4 1,2 U. de Santiago de Compostela 6 1,0 Universidad de Cádiz 

4 1,2 Universidade de Vigo 6 1,0 Universidad de Murcia 

4 1,2 Universitat de Girona 6 1,0 Universidad de Jaén 

5 1,1 Universitat Ramon Llull 6 1,0 Universidad de Valladolid 

5 1,1 Universidad de Granada 7 0,9 Universidad de Huelva 

5 1,1 U. Miguel Hernández de Elche 7 0,9 Universidad Nebrija 

5 1,1 U. Politécnica de Cartagena 7 0,9 Universidad San Pablo-CEU 

5 1,1 Universidad de Burgos 7 0,9 Universidad Pontificia Comillas 

5 1,1 Universidad Complutense de Madrid 7 0,9 Universidad de Extremadura 

5 1,1 Universidad Pablo de Olavide 7 0,9 U. de Las Palmas de Gran Canaria 

5 1,1 Universitat Jaume I de Castellón 7 0,9 Universidad de Castilla-La Mancha 

5 1,1 Universidad de Córdoba 7 0,9 Universidad de La Laguna 

5 1,1 Universidad de La Rioja 8 0,8 Universidad Europea de Madrid 

5 1,1 Universitat de Lleida 8 0,8 UNED 

5 1,1 Universidad de Zaragoza 8 0,8 Mondragón Unibertsitatea 

Universidades son agrupadas según el índice obtenido a un decimal y dentro de cada grupo según el valor del índice completo. Las 18 universidades sin puntuación no han podido ser analizadas por falta de información. 

*Universidades con 15 o menos años reconocidas como universidad. 

Fuente: U-Ranking (Pérez et al. 2023).
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Gráfico 2.21. U-Ranking 2023. Rendimiento de los sistemas universitarios regionales. 2023.  

(España=100) 

 

Fuente: U-Ranking (Pérez et al. 2023). 

 

Cuadro 2.14. Posición de las universidades públicas valencianas en los principales rankings interna-

cionales y en U-Ranking 

  

ARWU –  

Academic 

Ranking of 

World  

Universities 

2023 

The Times 

Higher  

Education  

World Univer-

sity Rankings 

2024 

QS World 

University 

Rankings 

2024 

NTU Ranking 

-National Tai-

wan Univer-

sity Ranking 

2023 

U-Ranking¹ 

2023 

U-Ranking 

Volumen¹ 

2023 

U. de València 301-400 501-600 485 227 4/11 3/36 

U. Politècnica de València 401-500 601-800 476 551-600 2/11 8/36 

U. de Alicante 501-600 1001-1200 801-850 951-1000 5/11 17/36 

U. Jaume I 601-700 801-1000 - 951-1000 5/11 25/36 

U. Miguel Hernández de Elche - 1001-1200 - - 5/11 26/36 

¹En la edición de 2023 U-Ranking está formada por 11 grupos de universidades y U-Ranking Volumen por 36 grupos o escalones. 

Fuente: CWCU (2023), THE (2023), QS (2023), NTU Ranking (2018), U-Ranking (Pérez et al. 2023) y elaboración propia. 
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Aun siendo el más conocido y utilizado, ARWU no es 

el único ranking internacional destacado. Un análisis 

en profundidad de todos los existentes desbordaría 

el ámbito de este informe, pero el cuadro 2.14 

ofrece una síntesis de las posiciones de las universi-

dades del SUPV en una selección más amplia de ran-

kings. Aunque no todas las universidades aparecen 

en todos ellos, sí que se aprecia una coherencia ra-

zonable en las ordenaciones y un SUPV que, como 

siempre con capacidad de mejora, está bien posicio-

nado a nivel nacional e internacional. 

2.7. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo, se ha realizado un análisis 

de productividad docente e investigadora y de 

transferencia del SUPV al poner en relación los re-

sultados en estos campos de las universidades que 

lo conforman con los recursos que la sociedad pone 

a su disposición. Asimismo, se ha intentado objetivar 

las comparaciones de los desempeños al mostrar 

esa productividad no en relación con el conjunto del 

sistema, sino con relación a aquellas universidades 

del SUE que son comparables por tener característi-

cas y recursos similares. Se ha abordado el impacto 

que tuvo la covid-19, y las modificaciones docentes 

que de su abordaje se derivaron, en los resultados 

docentes de las universidades y se finaliza con una 

revisión de la posición de las universidades del SUPV 

en los rankings internacionales. Las conclusiones ob-

tenidas son las siguientes: 

• En materia de recursos financieros, las universi-

dades han recuperado en términos reales sus 

niveles de financiación respecto de los niveles 

de 2010. La estructura de ingresos muestra un 

crecimiento del peso de las tasas en el periodo 

central que es reabsorbido de nuevo al final de 

este. La estructura de gastos, ante la inelastici-

dad de los costes de personal, señala a las in-

versiones reales como el principal mecanismo 

de ajuste ante la crisis. 

• En cuanto a los recursos humanos, los niveles 

previos a la crisis se recuperan mucho antes que 

los recursos financieros. En PDI se acentúa el 

proceso de desfuncionarización de las plantillas, 

cayendo 6 puntos porcentuales el peso del per-

sonal funcionario que es del 44,4% al final del 

periodo. En cuanto al PTGAS se acentúa la con-

solidación en figuras funcionariales. 

• El rendimiento docente del SUPV es ligera-

mente mejor que el promedio del SUPE en 

materia de abandono, aunque con elevada di-

versidad por universidad, estando solo la UV y 

la UPV por debajo del promedio del SUE. Tam-

bién los resultados promedio son ligeramente 

mejores en el SUPV en el resto de los indicado-

res de resultados, tasas de éxito, eficiencia y 

evaluación. 

• La productividad investigadora del profesorado 

del SUPV viene caracterizada por el crecimiento 

sostenido y por una elevada heterogeneidad 

dentro del SUPV que hace que solo en dos de 

los cinco indicadores utilizados, este quede por 

encima del promedio del SUPE. El buen desem-

peño investigador de algunas de nuestras uni-

versidades no es acompañado por otras, provo-

cando este resultado. 

• En transferencia, los resultados del SUPV sí que 

son sistemáticamente superiores al promedio 

del SUPE gracias al liderazgo de algunas de las 

universidades del SUPV y a una mayor homo-

geneidad de resultados del conjunto. 

• Cuando se analiza el desempeño de las univer-

sidades del SUPV comparadas con sus grupos 

estratégicos, se identifican buenas posiciones 

relativas de las universidades del SUPV, pero 

con ámbitos de mejora potencial significativos 

que ahora son más fáciles de aislar con el aná-

lisis efectuado, al quedar identificadas las uni-

versidades de referencia con mejores desempe-

ños en cada grupo. 

• El impacto de la covid-19 en materia docente se 

ha concretado en una mejora de las principales 

tasas de desempeño (evaluación, éxito y rendi-

miento) que volvieron a los niveles prepande-

mia en el curso siguiente. Cabe realizar un se-

guimiento del comportamiento que tendrá la 

reducción de la tasa de abandono que se pro-

dujo durante la pandemia cuando estén dispo-

nibles los datos de los cursos posteriores. 

• La posición del SUPV en los rankings internacio-

nales es coherente con la que tiene el SUE (mu-

chas universidades en los rankings, pero en lu-

gares no destacados), pero se identifican áreas 

donde los resultados son muy positivos. Las 

buenas posiciones hacen que el SUPV sea el ter-

cer mejor sistema autonómico en educación su-

perior de España y el segundo, entre los que es-

tán formados por más de una universidad. 
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3.  
El impacto económico a corto 
plazo de las universidades públicas 
valencianas 

Los impactos económicos de las universidades tienen 

lugar tanto a corto como a largo plazo y se dan tanto 

por el lado de la demanda como por el de la oferta. 

Por un lado, las universidades generan efectos a corto 

plazo como consecuencia del estímulo económico 

que supone para las empresas del entorno la inyec-

ción de demanda generada por la actividad dinami-

zada por las universidades. Esta inyección proviene 

del importante volumen de gasto que conlleva el nor-

mal desempeño de sus actividades y la de sus agen-

tes asociados (contribuciones a corto plazo por el 

lado de la demanda). Por otro, las actividades de las 

universidades tienen también importantes efectos a 

largo plazo, en tanto que aumentan tanto la cantidad 

como la calidad de algunos factores productivos al 

afectar positivamente en variables como el capital 

humano, la población activa y ocupada, la tasa de 

paro y de actividad, la productividad y, por tanto, 

afectando al crecimiento económico y a la renta per 

cápita de sus entornos territoriales más próximos 

(contribuciones a largo plazo por el lado de la oferta). 

Sus efectos son tan evidentes que, aunque nadie 

duda de las importantes contribuciones de las univer-

sidades en sus territorios, desde hace unos años hay 

un interés creciente en la realización de estudios que 

tienen como objetivo constatar y cuantificar sus im-

pactos económicos en sus territorios, normalmente 

regiones o estados.  

El trabajo pionero de Drucker y Goldstein (2007) 

ofrece un resumen significativo de estudios desde 

1980 y muestra la proliferación de estos estudios, una 

proliferación que no ha hecho sino intensificarse gra-

dualmente hasta la actualidad. En él se señala que la 

mayoría de los estudios realizados hasta entonces 

analizaban simplemente los impactos a corto plazo 

generados por los gastos de las universidades en su 

entorno más próximo y en contadísimas excepciones 

se planteaban considerar también los impactos largo 

plazo de las universidades.  

En el informe anterior sobre contribución socioeco-

nómica de las universidades públicas valencianas 

(Pastor y Pérez [dirs.] et al. 2019) se presentaba una 

breve revisión de la literatura y el cuadro 3.1 pre-

senta un listado extensivo y actualizado con los estu-

dios de impacto realizados para universidades espa-

ñolas a nivel individual, para algunos sistemas univer-

sitarios regionales y para el conjunto del sistema uni-

versitario español. 

Este tercer capítulo está dedicado a obtener una es-

timación actualizada de los impactos económicos a 

corto plazo de las universidades del Sistema Univer-

sitario Público Valenciano (SUPV) en el output (ven-

tas), renta y empleo de la CV. Este análisis se centra 

tanto en la actividad propia de las instituciones que 

componen el Sistema Universitario Público Valen-

ciano (SUPV) como en la actividad asociada que surge 

a raíz de la actividad universitaria.  

Este informe presenta dos novedades importantes 

respecto de ediciones anteriores. Por un lado, ofrece 

una estimación del impacto económico que suponen 

los estudiantes recibidos por las universidades a tra-

vés de los diferentes programas de movilidad inter-

nacional. Por otro, ofrece estimaciones del impacto 

fiscal que generan los impactos económicos estima-

dos, ofreciendo una valoración del aumento en la re-

caudación fiscal adicional generada por el impacto 

económico generado por las universidades públicas 

valencianas.  
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Cuadro 3.1. Estudios de impacto económico a corto de universidades españolas 

 

Autores Universidades 
Impactos a 

corto plazo 

Impactos a 

largo plazo 

Sala et al. (2003) Universitat de Lleida ✓  
Parellada y Duch (2005) Universitat de Vic ✓  
San Martín y Sanjurjo (2006) Universidad de Navarra ✓  
Garrido y Equipo Servilab (2007) Universidad de Alcalá de Henares ✓  
Garrido, Gallo y Tripodi (2007) Universidad de Alcalá de Henares   

Vicente, Carreras y Rigall (2007) Universitat de Girona ✓ ✓ 

Pastor y Pérez (dirs.) (2008) Universidad del País Vasco ✓ ✓ 

Luque, del Barrio y Aguayo (2009) Universidad de Granada ✓ ✓ 

Pastor y Pérez (2009) Universidades Públicas Valencianas ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2010) Universitat de les Iles Balears ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2010) Universidad de Castilla-La Mancha ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2010) Universidad de Pública de Navarra ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2010) Universidad de Cantabria ✓ ✓ 

Torres et al. (2010) Universitat de Lleida ✓ ✓ 

Larrán (coord.) (2011) Universidad de Cádiz ✓  
Pastor y Peraita (2011) Universidad de Zaragoza ✓ ✓ 

Vilalta (coord.) (2011) Universidades Públicas Catalanas   

Pastor y Peraita (dirs.) (2012) Universidad de Extremadura ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2012) Universidades Españolas ✓ ✓ 

Segarra (dir.) (2012) Universitat Rovira Virgili ✓ ✓ 

Pérez, Pastor y Peraita (2013) Universidades Públicas Valencianas ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2013) UNED ✓ ✓ 

Pastor y Peraita (2014) Universidad de Burgos ✓ ✓ 

Pérez et al. (2015) Universidades Públicas Valencianas ✓ ✓ 

Surinach, Murillo y Vayá (2015) Universidades Públicas Catalanas   

Benito et al. (2017) Universidades Públicas madrileñas ✓  
Pastor (dir.) (2017) Universidad de Valladolid ✓ ✓ 

Vilalta y Alías (coords.) (2017) Universidades Públicas Catalanas ✓  

Pastor (dir.) (2018) Universidad de Córdoba ✓ ✓ 

Consejo Social US (2019)  Universidad de Sevilla   

Pastor (dir.) (2019) Universidades Españolas ✓ ✓ 

Pastor y Pérez (dirs.) (2019) Universidades Públicas Valencianas ✓ ✓ 

Arimany y Tarrats (2020) UVIC   

Vilalta et al. (2020) Universidades Públicas Catalanas ✓ ✓ 

Consejo Social US (2021)  Universidad de Sevilla   

Pastor (dir.) (2021) Universidad de Castilla-La Mancha ✓ ✓ 

Romera, Benito y Grané (2021) Universidades madrileñas   

Suriñach et al. (2021) Universitat Politècnica de Catalunya ✓  

Suriñach, Vayá y Murillo (2023) Universidad de La Rioja ✓  
Suriñach, Vayá y Murillo (2023) Universidades Públicas Españolas ✓  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el desarrollo normal de las típicas actividades uni-

versitarias (docencia, investigación y transferencia), 

las universidades del SUPV incurren en un volumen 

importante de gastos que están ligados, por ejemplo, 

al pago a proveedores de bienes y servicios externos, 

al pago de suministros, a la realización de inversiones 

en infraestructuras o al pago de las nóminas de su 

plantilla. Estos gastos representan una importante in-

yección de demanda a la economía, mayoritaria-

mente local, que genera impactos económicos signi-

ficativos que trascienden desde la economía local a la 

regional y que pueden ser cuantificados mediante 

una metodología rigurosa y científicamente validada. 

Sin embargo, los impactos económicos no provienen 

exclusivamente de los gastos realizados por las pro-

pias instituciones del SUPV, sino que también provie-

nen de gastos realizados por otros agentes asociados 

a la actividad de las universidades. Estos gastos, 

aunque no son realizados directamente por las uni-

versidades del SUPV, se llevan a cabo precisamente 

debido a su existencia. De acuerdo con esta distin-

ción, pueden distinguirse dos tipos de contribuciones 

de las universidades a la actividad económica regio-

nal dependiendo del agente que realiza el gasto: 

• Actividad propia: Las universidades que confor-

man el SUPV son de una envergadura considera-

ble. En el ejercicio de sus funciones cotidianas, 

administran un presupuesto conjunto que se su-

pera los 1.500 millones de euros y emplean de 

forma directa a 18 mil personas entre personal 

docente e investigador (PDI) y personal técnico 

de gestión, administración y servicios (PTGAS). 

Como resultado, la actividad intrínseca de las 

universidades del SUPV representa una parte 

muy relevante a la renta, producción y de empleo 

de la Comunitat Valenciana (CV). 
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• Actividad asociada: Las empresas que proveen 

de bienes y servicios a las universidades del 

SUPV, se localizan principalmente en sus zonas 

de influencia y, de manera más general, en la 

propia CV. De la misma forma, los estudiantes de 

las universidades, junto con sus familias y los vi-

sitantes atraídos por diversos eventos universita-

rios, también realizan gastos al consumir bienes 

y servicios en la CV que constituyen una inyec-

ción de demanda adicional. Estos gastos, que al-

canzan cada año un volumen significativo, gene-

ran una dinamización complementaria de la ac-

tividad económica de la CV, impulsando la renta, 

la producción y el empleo en aquellos sectores y 

empresas que abastecen estos bienes y servicios.  

En general, los estudios de impacto económico se 

realizan para evaluar los efectos económicos que una 

determinada actividad, proyecto, política o evento 

puede tener en una economía específica, que puede 

ser una comunidad local, una región o un país. Como 

se ha advertido en la introducción, estos estudios son 

de utilidad para una variedad de fines, entre ellos: 

- Planificación estratégica y toma de decisiones, 

pues proporcionan información valiosa a los res-

ponsables de la toma de decisiones, ayudándo-

les a entender las posibles consecuencias econó-

micas de diferentes opciones de políticas o pro-

yectos y así decidir la mejor opción en función 

del impacto económico generado. 

- Evaluación de políticas públicas, al permitir a los 

responsables de políticas públicas evaluar el im-

pacto de las políticas realizadas.   

- Justificación de la financiación, al proporcionar a 

los gestores públicos datos contundentes y ob-

jetivos que justifiquen la financiación de proyec-

tos o políticas en base a los impactos económi-

cos que han generado. 

- Comunicación y sensibilización, al ser una herra-

mienta eficaz de comunicación y sensibilización 

que ayuda a los stakeholders a entender, comu-

nicar y sensibilizar el valor económico de una ac-

tividad o proyecto.  

En el caso que nos ocupa, mediante los estudios de 

impacto, los equipos de dirección de las universida-

des o sus consejos sociales pretenden realizar un 

ejercicio de responsabilidad social universitaria, al 

mostrar ante los stakeholders los resultados que ob-

tienen las universidades en sus actividades docentes 

 
16 La matriz input-output se compone de filas y columnas que repre-

sentan diferentes sectores de la economía. Cada fila muestra la dis-

tribución de la producción de cada sector entre varios usos, inclu-

yendo tanto el consumo intermedio (es decir, los inputs a otros sec-

tores) como el consumo final. Cada columna muestra los inputs de 

cada sector a la producción del resto de sectores. 

y de investigación con los recursos con los que cuen-

tan y comprobar hasta qué punto la financiación pú-

blica y privada que reciben está justificada por el re-

torno económico de sus actividades sobre la socie-

dad, orientando así a las autoridades en decisiones 

estratégicas basadas en evidencias científicas susten-

tadas empíricamente. Además, los resultados les sir-

ven para para comunicar y visibilizar ante la opinión 

pública la relevancia social y económica de las insti-

tuciones universitarias, potenciando así su capacidad 

para atraer talento y su papel determinante en la so-

ciedad, fortaleciendo de este modo su relación con la 

sociedad.  

La evaluación del impacto económico de las universi-

dades del SUPV es una tarea compleja. Mientras que 

la valoración de la actividad propia del SUPV es una 

tarea relativamente sencilla que puede derivarse di-

rectamente de los datos extraídos de la liquidación 

de sus presupuestos anuales, el cálculo del impacto 

económico adicional, que abarca impactos directos, 

indirectos e inducidos en todos los sectores econó-

micos de la CV, resulta significativamente más com-

plicado desde una perspectiva metodológica. 

En el ámbito de la investigación especializada, existen 

varias metodologías para estimar el impacto econó-

mico que una demanda adicional ejerce sobre el con-

junto de la economía de una determinada región o 

territorio. Sin embargo, la metodología más utilizada 

por sus ventajas es el conocido como análisis input-

output (ver el apéndice 2).  

El análisis input-output es una técnica que considera 

la interdependencia entre los diferentes sectores de 

una economía. Para ello se toma como base una ma-

triz input-output (TIO) que ilustra cómo los productos 

o servicios de cada sector de la economía se convier-

ten en inputs para otros sectores.16,17  

Este estudio utiliza el análisis input-output tomando 

como base la última TIO disponible para la CV con el 

fin de cuantificar los impactos agregados derivados 

de la actividad cotidiana de las universidades del 

SUPV en la economía de la CV y los impactos des-

agregados a nivel sectorial para el año 2022. 

Antes de avanzar, es conveniente remarcar que, aun-

que el análisis input-output puede proporcionar in-

formación valiosa sobre las interacciones económicas 

y por sus ventajas sea el más utilizado en los estudios 

de impacto de universidades, tiene algunas limitacio-

nes que deberán tenerse en cuenta al interpretar los 

17 Por ejemplo, la producción de leche por parte del sector ganadero 

puede ser un input para la producción de quesos en el sector agroa-

limentario, que a su vez puede ser input para el sector del comercio 

minorista, que a su vez puede ser input del sector de la restauración, 

y así sucesivamente. 
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resultados que se darán en este capítulo. Una de las 

más importantes es que los resultados que se obtie-

nen están referidos al conjunto de la CV sin contem-

plar posibles impactos diferenciales a nivel intrarre-

gional. No obstante, es evidente que la distribución 

de los impactos no afecta de igual forma a todos los 

municipios de la CV. Generalmente, los territorios 

más directamente beneficiados serán aquellos en 

donde se ubiquen los centros de las universidades del 

SUPV o las empresas de donde provengan las com-

pras de bienes y servicios realizados por los agen-

tes.18 

Para el cálculo de los impactos económicos se re-

quiere información muy diversa. En este capítulo la 

información procede de tres fuentes principales. Por 

un lado, se utiliza información de las cinco universi-

dades públicas valencianas sobre los presupuestos li-

quidados, el número de estudiantes matriculados se-

gún procedencia y el número de congresos organiza-

dos. Por otro, se realizan encuestas a estudiantes de 

las universidades del SUPV. La información de estas 

encuestas permite estimar el gasto medio de los es-

tudiantes en diferentes partidas y también el número 

de visitantes recibidos y su hipotético comporta-

miento en el caso de no existir sus respectivas univer-

sidades. Finalmente, también se utiliza información 

de fuentes públicas como el Instituto Nacional de 

Estadística, el Ministerio de Universidades o los infor-

mes de Spain Convention Bureau. 

Como se indica en la figura 3.1, el impacto total del 

SUPV incluye tanto la actividad productiva desempe-

ñada por las universidades del SUPV como el impacto 

total de su actividad asociada, es decir, de la produ-

cida por los agentes asociados. 

El procedimiento de estimación seguido en el in-

forme para estimar los impactos económicos puede 

resumirse en las siguientes fases (figura 3.2): 

- Etapa I: Identificación de los agentes genera-

dores de gasto. La primera etapa consiste en 

identificar los agentes relacionados con la acti-

vidad universitaria del SUPV que realizan gastos 

susceptibles de generar impactos económicos. 

En este estudio se contemplan cuatro tipos de 

agentes generadores de gasto: las propias uni-

versidades del SUPV, sus estudiantes, los visitan-

tes y los participantes en jornadas y congresos. 

- Etapa II: Cuantificación del gasto de los agen-

tes. Una vez identificados los agentes genera-

dores de gasto se calcula el gasto realizado por 

cada uno de ellos. Es importante resaltar que no 

se computa todo el gasto que realizan, sino tan 

solo aquel que es debido a la existencia de las 

universidades del SUPV. 

Figura 3.1. Gastos generados por agente e impactos económicos generados 

 
Fuente: Elaboración propia.

 
18 Otras limitaciones destacables son: 1) Supuestos de linealidad y 

proporcionalidad: La metodología input-output asume que las rela-

ciones entre los inputs y los outputs son lineales y proporcionales, 2) 

Supuesto de tecnología fija: La metodología asume que la tecnología 

utilizada en la producción es fija y no cambia, por lo que no se tienen 

en cuenta los posibles cambios en la tecnología de producción que 

podrían afectar a las relaciones entre inputs y outputs, 3) Supuesto 

de precios fijos: Se asume que los precios son fijos y no cambian en 

respuesta a los cambios en la demanda o la oferta, 4) Falta de efectos 

de competencia:  Se asume que cada sector de la economía opera 

de manera independiente y que los cambios en un sector no afectan 

a otros sectores. Sin embargo, en la realidad, los sectores de la eco-

nomía están interrelacionados y compiten entre sí por recursos como 

la mano de obra, el capital y los clientes. 
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Figura 3.2. Etapas en la estimación del impacto económico 

 
Fuente: Elaboración propia.

El método para determinar el gasto realizado 

por cada uno de los agentes involucrados en el 

entorno del SUPV varía en función del agente en 

cuestión. En el caso de las universidades del 

SUPV el gasto se extrae directamente de la liqui-

dación de sus respectivos presupuestos. El gasto 

de los estudiantes procede de la combinación 

de información sobre el gasto medio por estu-

diante procedente de encuestas con el número 

total de estudiantes matriculados. El gasto reali-

zado por visitantes se estima en base a datos so-

bre el número medio de visitas que los estudian-

tes reciben y la duración media de dichas visitas. 

El gasto de los asistentes a congresos se calcula 

combinando el gasto medio por participante en 

este tipo de eventos obtenido de fuentes públi-

cas con la información proporcionada por las 

universidades del SUPV en términos de número 

de congresos y jornadas organizadas, número 

de participantes en cada evento y duración me-

dia.  

- Etapa IIIª: Imputación sectorial del gasto. Tras 

cuantificar los gastos realizados por cada agente 

se asignan a los distintos sectores económicos 

de la TIO de la CV. 

- Etapa IV: Estimación del impacto económico. 

Una vez realizada la imputación sectorial de los 

gastos de cada agente, se estima el impacto to-

tal agregado y el desagregado, tanto por 

sectores económicos como por agentes, si-

guiendo la metodología input-output descrita 

en el apéndice 2 

El gasto realizado por cada agente genera tres 

tipos de impactos económicos sobre los secto-

res económicos: los impactos directos, los indi-

rectos y los inducidos: 

1. Impactos directos: Son los cambios iniciales 

en la actividad económica de la CV asociados a 

los gastos que realizan las universidades del 

SUPV, pero también aquellos gastos realizados 

por los agentes asociados a la actividad univer-

sitaria (estudiantes, visitantes y asistentes a con-

gresos organizados por las universidades del 

SUPV) que no se hubieran realizado de no existir 

las universidades.  

2. Impactos indirectos: Son los cambios en la 

actividad económica que resultan de las interac-

ciones de cada sector con otros sectores dentro 

de la misma economía valenciana. Es decir, los 

sectores económicos directamente beneficiados 

de la inyección de demanda de las universidades 

del SUPV y sus agentes asociados realizan com-

pras adicionales de más bienes y servicios a sus 

proveedores para atenderla, produciendo im-

pactos indirectos sobre otros sectores económi-

cos. A su vez, estos sectores proveedores gene-

ran mayores demandas al resto de la economía, 

fundamentalmente de la CV, iniciándose así otra 
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ronda de impactos. Los impactos indirectos co-

rresponden a la suma de estos incrementos de 

demanda derivados en cada una de las rondas. 

3. Impactos inducidos: Son los aumentos de la 

actividad económica que resultan de los gastos 

de los hogares como resultado de los cambios 

en los ingresos del hogar debido a los impactos 

directos e indirectos.   

Estos dos últimos tipos de impactos juntos forman lo 

que se conoce como el «efecto multiplicador» de la 

inyección de gasto adicional generada por la existen-

cia del SUPV. El apéndice 2 describe la metodología 

del cálculo de los impactos sobre el resto de los sec-

tores a través del análisis input-output. 

3.1. El gasto de los agentes vinculados   

El impacto económico generado por las universida-

des del SUPV no se limita únicamente al gasto efec-

tuado directamente por ellas. Es esencial considerar 

también los gastos realizados por diferentes agentes 

vinculados con la actividad universitaria (como se 

muestra en la figura 3.1). Estos agentes realizan tam-

bién una cantidad considerable de gastos que, en au-

sencia de las universidades del SUPV, no se habrían 

efectuado y, por ende, no habrían generado ningún 

impacto económico en la CV. 

Concretamente la actividad de las universidades 

SUPV conlleva una variedad de gastos llevados a 

cabo por cuatro categorías principales de agentes li-

gados a la actividad universitaria: 1) las universidades, 

2) sus estudiantes, 3) los visitantes de estos estudian-

tes y 4) las personas que participan en congresos, jor-

nadas científicas y eventos culturales promovidos por 

las universidades. 

Esta sección está dedicada a la cuantificación del 

gasto llevado a cabo por cada uno de estos agentes 

implicados.  

3.1.1. El gasto de las universidades del SUPV  

El gasto realizado por parte de las universidades del 

SUPV proviene de la información de la liquidación de 

sus presupuestos. Las primeras columnas del cuadro 

3.2 muestran las principales categorías de gastos 

para cada una de las universidades del SUPV y para 

el total del SUPV. Dado que todos los gastos realiza-

dos no son susceptibles de generar impacto econó-

mico, de estas cifras de presupuesto liquidado se des-

cuentan ciertas partidas. Las últimas columnas del 

cuadro muestran las cifras de gasto liquidado que sí 

generan impacto.   

En el último año, el gasto efectuado por el conjunto 

de universidades del SUPV alcanzó los 1.502,6 

millones de euros. Por orden de magnitud, la Univer-

sitat de València (UV) lidera los gastos con 531,2 mi-

llones, lo que equivale al 35,4% del gasto total del 

SUPV. Le sigue la Universitat Politècnica de València 

(UPV) con 447,9 millones, que representa el 29,8% del 

total. La Universidad de Alicante (UA) ocupa el tercer 

lugar con un gasto de 245,8 millones de euros, es de-

cir, el 16,4% del total. Finalmente, la Universitat Jaume 

I (UJI) con 143,3 millones de euros (9,5% del total) y 

la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) con 

un gasto de 134,5 millones euros (9% del total). La 

sección b del cuadro muestra la distribución porcen-

tual de los gastos. La mayoría se agrupa en tres cate-

gorías: gastos de personal (57,9%), inversiones reales 

(22,6%) y gastos de funcionamiento (16,2%). Estas 

tres categorías suman 1.342,7 millones de euros, lo 

que representa el 96,6% del gasto total presupues-

tado por el SUPV. 

Como puede observarse, existe una variabilidad no-

table en la estructura de gastos entre las universida-

des. Por ejemplo, en la UPV el presupuesto de gastos 

de personal es proporcionalmente menor (48,8%), 

mientras que en la UA la proporción es casi 16 puntos 

porcentuales superior (64,6%). En cuanto a los gastos 

corrientes y de mantenimiento, la UMH destina más 

de la quinta parte de su presupuesto (22,9%), en con-

traste con la UPV que solo destina el 11,6%. Estas di-

ferencias pueden deberse a distintos niveles de exter-

nalización de servicios entre las universidades. En 

cuanto a la partida de inversiones reales, la UJI es la 

que más invierte, destinando el 27,8% de su presu-

puesto en comparación con la UA que solo invierte el 

15,2%.  

3.1.2.  El gasto de los agentes asociados  

a) El gasto de los estudiantes 

Después del gasto de las universidades del SUPV, el 

gasto de los estudiantes representa la segunda 

fuente gasto más relevante. A diferencia del gasto di-

recto del SUPV, que proviene directamente de los 

presupuestos universitarios, el gasto de los estudian-

tes se estima a partir de la combinación de la infor-

mación referida a cuatro variables: a) el número de 

estudiantes, distinguiendo entre estudiantes de 

grado y de posgrado, b) su lugar de procedencia, c) 

la estimación del gasto medio por cada estudiante y 

d) su hipotético comportamiento en el caso de que 

no existiera su universidad. Es importante subrayar 

que para los estudiantes locales de la CV, se excluyen 

determinadas partidas en función de su comporta-

miento hipotético en el caso de que no existiera su 

universidad, mientras que para aquellos estudiantes 

del SUPV que proceden de fuera de la CV se consi-

dera todo su gasto (figura 3.3). 
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Cuadro 3.2. Liquidación del presupuesto de gastos de las universidades del SUPV. Ejercicio 2022 

a) Miles de euros 

  Gasto total Gasto generador de impacto 

Capítulo  

de gastos 

Universitat 

de València 

Universitat 

Politècnica 

de València 

Universidad 

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel  

Hernández 

Total  

SUPV 

Universitat de 

València 

Universitat  

Politècnica  

de València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat  

Jaume I 

Universidad  

Miguel  

Hernández 

Total   

SUPV 

1. Gastos de personal 279.191 218.424 158.709 77.726 70.906 804.956 279.191 218.424 158.709 77.726 70.906 804.956 

2. Gastos corrientes y de funcio-

namiento 
81.105 52.011 37.719 22.457 30.786 224.079 81.105 52.011 37.719 22.457 30.786 224.079 

3. Gastos financieros 3.400 4.297 57 104 106 7.965 - - - - - - 

4. Transferencias corrientes 16.091 9.930 11.782 1.874 4.609 44.287 15.871 9.930 11.782 1.874 4.590 44.048 

A. Operaciones corrientes 379.787 284.663 208.267 102.162 106.408 1.081.287 376.167 280.366 208.210 102.058 106.283 1.073.083 

6. Inversiones reales 102.196 108.119 37.346 39.885 26.156 313.703 102.196 108.119 37.346 39.885 26.156 313.703 

7. Transferencias de capital 3.147 50 132 2 24 3.356 2.413 50 132 2 0 2.598 

B. Operaciones de capital 105.343 108.169 37.478 39.888 26.179 317.058 104.610 108.169 37.478 39.888 26.156 316.300 

8. Activos financieros 0 3 0 200 101 304 - - - - - - 

9. Pasivos financieros 46.039 55.024 12 1.073 1.797 103.945 - - - - - - 

C. Operaciones financieras 46.039 55.026 12 1.273 1.898 104.249 - - - - - - 

Total Gastos 531.169 447.859 245.758 143.323 134.485 1.502.594 480.776 388.535 245.688 141.945 132.438 1.389.383 

b) Estructura porcentual (porcentaje) 

  Gasto total Gasto generador de impacto 

Capítulo 

 de gastos 

Universitat 

de València 

Universitat 

Politècnica 

de València 

Universidad 

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel  

Hernández 

Total  

SUPV 

Universitat de 

València 

Universitat Po-

litècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel  

Hernández 

Total  

SUPV 

1. Gastos de personal 52,6 48,8 64,6 54,2 52,7 53,6 58,1 56,2 64,6 54,8 53,5 57,9 

2. Gastos corrientes y de funcio-

namiento 
15,3 11,6 15,3 15,7 22,9 14,9 16,9 13,4 15,4 15,8 23,2 16,1 

3. Gastos financieros 0,6 1,0 0,0 0,1 0,1 0,5 - - - - - - 

4. Transferencias corrientes 3,0 2,2 4,8 1,3 3,4 2,9 3,3 2,6 4,8 1,3 3,5 3,2 

A. Operaciones corrientes 71,5 63,6 84,7 71,3 79,1 72,0 78,2 72,2 84,7 71,9 80,3 77,2 

6. Inversiones reales 19,2 24,1 15,2 27,8 19,4 20,9 21,3 27,8 15,2 28,1 19,7 22,6 

7. Transferencias de capital 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 

B. Operaciones de capital 19,8 24,2 15,3 27,8 19,5 21,1 21,8 27,8 15,3 28,1 19,7 22,8 

8. Activos financieros 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - - - - - - 

9. Pasivos financieros 8,7 12,3 0,0 0,7 1,3 6,9 - - - - - - 

C. Operaciones financieras 8,7 12,3 0,0 0,9 1,4 6,9 - - - - - - 

Total Gastos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Las cifras presentadas proceden de la liquidación presupuestaria de las universidades del ejercicio 2022. Son susceptibles de generar impacto los gastos corrientes (capítulos 1, 2 y 4) y los gastos de capital (capítulo 6 y 7). 

Se considera que los gastos financieros (capítulo 3), las transferencias al exterior de los capítulos 4 y 7 y los activos/pasivos financieros (capítulos 8 y 9) no generan impacto económico. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y elaboración propia.
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Figura 3.3. Estimación del gasto generador de impacto de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia.

La información sobre el número de estudiantes y su 

procedencia se deriva de los datos proporcionados 

por las universidades del SUPV. Durante el año aca-

démico 2022-23, la matrícula total de alumnos de 

grado del SUPV superó los 131 mil estudiantes (104 

mil en programas de grado y 28 mil en postgrado), 

de los cuales el 21,6% residía fuera de la CV. El gasto 

promedio anual de los estudiantes se determina a 

partir de encuestas individuales a los alumnos del 

SUPV (apéndice 3). La encuesta incluye un conjunto 

de preguntas sobre su lugar de procedencia, el volu-

men y estructura de gasto en diferentes partidas y so-

bre su hipotético comportamiento en caso de no 

existir su universidad. Además, se pregunta a aquellos 

estudiantes que no viven en sus hogares familiares 

acerca del tiempo que planean quedarse durante el 

semestre.19 La nota técnica 1 del apéndice 4 ofrece 

una descripción exhaustiva del número de encuestas 

realizadas, la metodología empleada y el cuestionario 

utilizado. 

El cálculo del gasto medio anual se obtiene de la 

combinación de los datos sobre el importe gastado y 

la duración de la estancia. Sin embargo, no todos los 

gastos de los estudiantes se originan debido al SUPV, 

 
19 Las encuestas se enviaron telemáticamente en el mes de mayo de 

2023 a todos los alumnos de grado, máster y doctorado de las 5 

universidades y permitió la recogida de 3.512 encuestas El número 

de respuestas válidas de los estudiantes en las distintas 

algunos se habrían producido incluso si las universi-

dades del SUPV no existieran. Por precisión en el 

cálculo, solo se incluyen aquellos gastos que se pue-

den atribuir directamente a la existencia del SUPV (fi-

gura 3.3). 

Se consideran como gastos generadores de impacto 

debido al SUPV aquellos realizados por estudiantes 

que vienen de fuera de la CV. Si el SUPV no existiera, 

estos estudiantes no habrían venido a la Comunitat. 

Además, se incluye el gasto total de aquellos estu-

diantes que indican que, si su universidad no exis-

tiera, habrían optado por estudiar en otra institución 

fuera de la CV, ya que su impacto económico no se 

habría manifestado en la región. Por último, solo se 

toma en cuenta una fracción del gasto de aquellos 

estudiantes que viven en la CV y que afirman que, de 

no existir su universidad, no habrían estudiado o lo 

habrían hecho en otra universidad privada local. En 

este escenario, la mayoría de sus gastos (como ali-

mentación y vivienda) se habrían efectuado de todos 

modos. Por lo tanto, solo se consideran como gastos 

con impacto de estos estudiantes aquellos directa-

mente vinculados a su educación universitaria. 

universidades es la siguiente: UV (1.282 encuestas, 36,5% del total), 

UPV (700 encuestas, 19,9% del total), UA (508 encuestas, 14,4% del 

total), UJI (923 encuestas, 26,3% del total) y UMH (99 encuestas, 2,8% 

del total). 
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Como se destaca en la figura 3.3, uno de los datos 

necesarios para estimar el gasto promedio de un es-

tudiante es determinar cómo actuaría en el hipotético 

caso de que su universidad no existiera. Por esta ra-

zón, el formulario contiene una pregunta específica 

donde el estudiante debe señalar qué habría hecho 

en ausencia de su universidad en la que los estudian-

tes encuestados deben indicar qué habrían hecho en 

el caso de no existir su actual universidad y se les 

ofrecen las siguientes opciones: a) No hubiera cur-

sado estudios universitarios, b) Habría ido a estudiar 

a otra universidad de la Comunitat Valenciana y c) 

Habría ido a estudiar a otra universidad fuera de la 

Comunitat Valenciana. 

A partir de la información recopilada de las encuestas 

y de las mismas universidades, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

• Origen de los estudiantes del SUPV: De 

acuerdo con los datos proporcionados por las 

universidades del SUPV, durante el año 

académico 2022-23, el 21,6% de los estudiantes 

venían de fuera de la CV. También hay diferencias 

entre los programas de grado y postgrado, 

siendo más alta la proporción de estudiantes fo-

ráneos en los programas de postgrado (17,4% en 

el caso de los estudiantes de grado y 37% en el 

caso de estudiantes de posgrado). Para estos es-

tudiantes, se considera que todo su gasto genera 

un impacto económico debido al SUPV. 

• Comportamiento hipotético si su universidad 

no existiera: El gráfico 3.1 muestra la distribu-

ción porcentual de las respuestas de los estu-

diantes sobre cómo actuarían si su universidad 

no estuviera en funcionamiento. Los datos se 

presentan tanto para el agregado del SUPV como 

para cada una de las cinco universidades y se 

desglosan para estudiantes de grado y post-

grado (panel a) y para estudiantes de máster (pa-

nel b).  

Gráfico 3.1. Influencia de la existencia del SUPV en la decisión de cursar estudios universitarios. 2023 

(porcentaje) 

a) Estudiantes de grado 

 

b) Estudiantes de posgrado 

 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández 

y elaboración propia.
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De acuerdo con las encuestas, el 6,3% de los estu-

diantes encuestados de grado y el 5,2% de posgrado 

respondieron que, si su universidad no existiera, no 

habrían cursado estudios universitarios. Esta cifra es 

muy similar en todas las universidades, aunque lige-

ramente más alta para los estudiantes de la UA (7,4% 

en grado y 8,4% en postrado) y más baja para los de 

la UPV (3,7% en grado y 4,1% en postrado). Tal y 

como se indica en la figura 3.3, en el caso de estos 

estudiantes solo se considera gastos generadores de 

impacto atribuibles a la existencia del SUPV los gas-

tos universitarios, es decir, los relacionados con los 

estudios, al entender que el resto de los gastos ha-

brían tenido lugar igualmente en el caso de que no 

existiera el SUPV 

El gráfico también muestra que el 61,2% de los estu-

diantes de grado y el 46,2% de los estudiantes de 

posgrado afirmaron que, si su universidad no exis-

tiera, habrían estudiado en otra universidad de la CV. 

Los resultados varían entre las universidades, siendo 

más bajos en el caso de la UPV (52,9% en grado y 

39% en posgrado) y más altos en el caso de la UJI 

(74,8% en grado y 63,6% en posgrado). Al igual que 

en el caso anterior, en el caso de estos estudiantes 

solo se consideran los gastos destinados a cubrir las 

necesidades asociadas con los estudios universita-

rios, que corresponden a las partidas indicadas en el 

párrafo anterior. 

En el caso de los estudiantes que, de no tener la op-

ción de estudiar en su universidad, habrían optado 

por otra universidad fuera de la CV, se tiene en cuenta 

la totalidad de sus gastos. Esto representa el 32,5% 

en el caso de los estudiantes de grado y el 48,6% en 

el caso de los estudiantes de posgrado en el conjunto 

del SUPV. También se observan ligeras diferencias 

entre los estudiantes de diferentes universidades. Por 

ejemplo, entre los estudiantes de la UJI, estos porcen-

tajes son más bajos, con un 18,8% en el caso de grado 

y un 31,1% en el caso de posgrado. En cambio, entre 

los estudiantes de la UPV, los valores alcanzan el 

43,4% en grado y el 56,9% en posgrado. 

• El gasto de los estudiantes: En cuanto al gasto me-

dio por estudiante, se calcula utilizando la informa-

ción obtenida de las encuestas a estudiantes sobre 

volumen de gasto en diferentes partidas y estancia 

media. El cuadro 3.3 muestra la información sobre el 

gasto medio anual por estudiante en el conjunto del 

SUPV y en cada una de las universidades. Además, se 

diferencia entre los patrones de gasto de los estu-

diantes que son de la CV y los que no lo son. El grá-

fico 3.2 ilustra la distribución porcentual del gasto en 

las diferentes categorías. 

El gasto medio anual por estudiante en el SUPV es de 

5.648 euros al año en el caso de los estudiantes de 

grado y de 8.765 euros al año en el caso de los estu-

diantes de posgrado. La información muestra que no 

hay diferencias significativas en el volumen de gasto 

medio de los estudiantes. Por ejemplo, la diferencia 

entre las universidades con el mayor gasto medio por 

estudiante de grado (UA con 6.371 euros al año) y la 

que tiene el menor gasto (UJI con 5.497 euros al año) 

es de solo 874 euros al año. En el caso de los estu-

diantes de posgrado, la diferencia entre la universi-

dad con mayor volumen de gasto por estudiante (UV 

con 9.217 euros al año) y el menor (UMH con 6.365 

euros al año) es mucho mayor, alcanzado los 2.853 

euros al año. 

La información presentada en el gráfico 3.2 y el cuadro 

3.3 destaca las categorías de gasto más relevantes para 

los estudiantes de grado (panel a) y posgrado (panel b). 

En el caso de los estudiantes de grado es la Vivienda 

(1.590 euros anuales, que representa el 28,1% de su pre-

supuesto), Alimentación y bebidas (989 euros/año, 17,5% 

de su presupuesto) y Transporte (600 euros/año, 10,6% 

de su presupuesto). En conjunto, estas tres categorías su-

man 3.180 euros anuales, lo que supone el 56,3% del pre-

supuesto total de un estudiante de grado del SUPV. Se 

llega a una conclusión similar para los estudiantes de pos-

grado, ya que las tres partidas más importantes son las 

mismas y a ellas destinan 5.358 euros anuales, lo que 

constituye el 61% de sus gastos totales. 

Existen diferencias en el nivel y composición del gasto en-

tre los estudiantes que viven en la CV y aquellos que resi-

den fuera. Según las encuestas, los estudiantes de grado 

que viven en la Comunitat gastan 5.412 euros al año, 

mientras que el gasto medio anual de aquellos que viven 

en otras regiones asciende a 6.757 euros, una diferencia 

de 1.345 euros (un 25% más). Sin embargo, no se detec-

tan diferencias significativas en el volumen de gasto entre 

los estudiantes de posgrado que viven dentro o fuera de 

la región, gastando los primeros 8.652 euros al año y los 

segundos 8.879 euros al año. 

En relación con los patrones de gasto según el origen de 

los estudiantes la partida más importante y en donde se 

observa una mayor diferencia es la de Vivienda. Los estu-

diantes de grado que residen fuera de la CV gastan 2.991 

euros anuales a este concepto, lo que representa el 36,5% 

de su presupuesto, frente a los que residen en la CV, que 

solo gastan 1.303 euros (24,1% de su presupuesto). Se ob-

serva una tendencia similar entre los estudiantes de pos-

grado, aunque las diferencias son más importantes: los 

que residen fuera de la CV destinan 3.238 euros anuales 

a este concepto, lo que representa el 44,3% de su presu-

puesto, frente a los que residen en la CV, que solo gastan 

2.629 euros (24,4% de su presupuesto).
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Cuadro 3.3. Gasto medio de los estudiantes del SUPV según lugar de residencia habitual. 2023 (euros) 

a) Estudiantes de grado 

 

b) Estudiantes de posgrado 

 
Nota: El gasto medio de los residentes en la CV ha sido ponderado por el porcentaje de estudiantes que proceden de la misma provincia que estudian y los que proceden de otra provincia según los datos proporcionados por 

las universidades del SUPV. El patrón de gasto del SUPV agregado se ha calculado a partir del patrón de gasto de cada universidad, ponderado por el peso que el alumnado de cada una representa en el alumnado total del SUPV. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y elaboración propia.

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 647 360 600 527 288 490 421 303 397 938 375 862 642 366 593 974 712 909

Alimentos y bebidas 914 1.337 989 965 1.370 1.028 893 1.425 1.004 878 1.149 915 891 1.557 1.009 869 1.168 943

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, electricidad, gas, 

conservación y equipamiento del hogar)
1.303 2.991 1.590 1.362 3.119 1.636 1.629 3.267 1.970 1.081 2.862 1.322 1.012 3.083 1.380 1.189 2.083 1.409

Ropa, calzado y complementos 382 360 379 392 380 390 356 276 339 385 366 382 401 358 393 373 455 393

Academias, cursos de especialización, idiomas e informática 324 255 313 324 249 313 275 210 261 401 335 392 373 202 343 209 262 222

Libros, fo tocopias y material de papelería 212 157 204 239 176 229 158 128 152 226 124 212 215 183 209 196 186 194

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 244 211 238 249 207 242 228 202 222 242 239 242 250 242 248 264 148 236

Restaurantes, bares y cafeterías 536 390 511 538 413 518 497 402 478 529 348 504 548 356 514 614 405 562

Telefonía móvil e internet 155 134 152 167 126 161 159 158 159 147 118 143 151 136 149 121 152 128

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, gimnasio, etc. 324 249 312 333 267 323 267 213 256 345 234 329 337 250 322 356 291 340

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos electrónicos 149 130 146 131 113 129 159 154 158 164 108 157 158 124 152 147 197 160

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 104 119 108 111 125 114 99 117 103 104 70 100 95 108 97 95 214 124

Seguros (hogar, coche, etc.) 116 64 108 112 62 104 86 84 85 141 45 128 93 71 89 175 67 149

T o tal 5.412 6.757 5.648 5.452 6.896 5.677 5.227 6.940 5.584 5.580 6.371 5.687 5.165 7.033 5.497 5.583 6.340 5.769

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

U. Jaume I U. Miguel Hernández

Total

SUPV U. de València U. Politècnica de València U. de Alicante

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

TotalTotal

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 751 481 666 726 455 642 597 348 494 1.019 463 906 854 593 733 818 863 841

Alimentos y bebidas 1.754 1.946 1.828 1.875 1.925 1.891 1.885 2.195 2.014 1.625 1.896 1.680 1.873 2.108 1.982 1.053 1.300 1.181

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, electricidad, gas, 

conservación y equipamiento del hogar)
2.629 3.238 2.858 2.756 3.319 2.931 2.937 3.863 3.321 2.490 2.783 2.549 2.669 2.980 2.813 1.508 2.081 1.804

Ropa, calzado y complementos 543 457 512 592 482 558 526 415 480 588 565 584 595 450 528 313 344 329

Academias, cursos de especialización, idiomas e informática 336 358 344 398 527 438 291 242 270 390 273 366 277 352 312 214 189 201

Libros, fo tocopias y material de papelería 211 178 206 267 191 243 157 158 158 250 118 223 232 204 219 91 241 168

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 391 330 371 398 370 389 367 330 352 388 204 351 433 359 399 395 331 362

Restaurantes, bares y cafeterías 777 655 738 815 699 779 761 715 742 806 535 751 948 660 814 514 495 504

Telefonía móvil e internet 261 217 245 292 229 272 231 206 220 267 239 261 269 207 240 214 185 199

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, gimnasio, etc. 442 411 430 477 456 471 353 347 350 528 494 521 490 381 439 405 336 370

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos electrónicos 198 221 204 164 200 175 225 259 239 172 222 182 175 149 163 295 254 274

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 172 224 187 178 287 212 175 210 189 171 218 180 213 226 219 115 43 78

Seguros (hogar, coche, etc.) 187 162 178 234 174 216 174 154 166 173 216 182 196 198 197 68 40 54

T o tal 8.652 8.879 8.765 9.174 9.314 9.217 8.678 9.441 8.995 8.867 8.226 8.736 9.224 8.867 9.058 6.004 6.702 6.365

U. Miguel HernándezSUPV U. de València

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

U. Politècnica de València U. de Alicante U. Jaume I

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Total

Vive en la 

Comunitat 

Valenciana

Vive fuera de 

la Comunitat 

Valenciana
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Gráfico 3.2. Patrón de gasto de los estudiantes del SUPV por nivel de estudios y residencia habitual. 

2023 (porcentaje) 

 

a) Estudiantes de grado 

 

b) Estudiantes de posgrado 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En términos generales, los estudiantes cuya residencia 

principal está fuera de la CV gastan menos en transporte, 

probablemente porque su alojamiento durante el curso 

está más cerca de la universidad. Sin embargo, gastan 

más en alimentación y vivienda. 

• Estimación del gasto de los estudiantes generador 

de impacto. Para calcular el gasto de los estudiantes 

del SUPV que genera un impacto, se combina la in-

formación del gasto promedio de los estudiantes con 

el total de estudiantes matriculados. El cuadro 3.3 

muestra el gasto total de los estudiantes siguiendo la 

metodología explicada en la nota técnica 1 del 

apéndice 4. Según estas cifras, los estudiantes del 

SUPV gastan alrededor de 830,1 millones de euros 

(585,8 millones en el caso de los alumnos de grado y 

244,3 en el caso de los de posgrado). 

El desglose por universidades, indica que los estu-

diantes de la UV son los que más gastan, con un total 

de 316,7 millones de euros. De esta cantidad, 218,7 

millones corresponden a estudiantes de grado y 98 

millones a posgrado. La UPV ocupa el segundo lugar, 

con un gasto total de 193,6 millones de euros, de los 

cuales 121,9 millones corresponden a estudiantes de 

grado y 71,7 millones a posgrado. La UA se sitúa en 

tercer lugar con un gasto total de sus estudiantes de 

156,4 (122,4 millones de estudiantes de grado y 33,9 

millones de posgrado). Los estudiantes de la UJI rea-

lizan un gasto total de 85,5 millones de euros (63,9 

millones corresponden a estudios de grado y 21,5 

millones a posgrado). Por último, los estudiantes de 

la UMH gastan un total de 77,9 millones de euros, de 

los que 58,8 millones corresponden a estudiantes de 

grado y 19,1 millones a estudiantes de posgrado. 

Aunque todos estos gastos son susceptibles de ge-

nerar un impacto económico significativo en la CV, 

como se ha advertido algunos se habrían realizado 

igualmente, aun sin la existencia del SUPV. Es por ello 

por lo que se descartan determinadas partidas, asu-

miendo que los gastos en estos conceptos se habrían 

realizado independientemente del SUPV. El cuadro 

3.4 proporciona detalles sobre el gasto filtrado que 

resulta tras descontar los gastos en estas partidas. En 

conjunto, los alumnos del SUPV generan un gasto 

adicional generador de impacto de 515,9 millones de 

euros (346,5 millones en el caso de los estudiantes de 

grado y 169,4 en el caso de los de posgrado). El aná-

lisis por institución revela que, aunque no había gran-

des diferencias en el gasto medio por estudiante, 

existen grandes diferencias en cuanto a gasto total 

debido al distinto tamaño de las universidades. Así, 

como puede observarse en el gráfico 3.3 y en las úl-

timas filas del cuadro 3.4, las universidades con ma-

yor población estudiantil, como la UV (con 189,6 mi-

llones de euros al año, que representa el 36,8% del 

total), seguida de la UPV (con 135,9 millones, el 

26,4% del conjunto), son las que generan más gasto 

adicional de los estudiantes. Les siguen la UA (89,3 

millones, 17,3%), la UMH (52,7 millones, 10,2%) y la 

UJI (49,2 millones, 9,3%). 

Gráfico 3.3. Gasto de los estudiantes asociado al SUPV 

por universidad y nivel de estudios. 2023 (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3.4. Gasto total de los estudiantes del SUPV. 2023 (euros y porcentaje) 

a) Estudiantes de grado 

  

SUPV U. de València U. Politècnica de València U. de Alicante U. Jaume I 
U. Miguel Hernández  

de Elche 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto  

total 

Gasto 

 filtrado 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto 

 total 

Gasto  

filtrado 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 62.250.715 62.250.715 18.882.560 18.882.560 8.658.536 8.658.536 18.544.139 18.544.139 6.896.528 6.896.528 9.268.952 9.268.952 

Alimentos y bebidas 102.573.197 50.329.801 39.611.706 18.548.712 21.919.282 13.188.601 19.691.638 8.484.674 11.741.649 4.823.816 9.608.921 5.283.999 

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, elec-

tricidad, gas, conservación y equipamiento del hogar) 
164.916.374 93.089.409 63.027.010 33.818.609 43.011.369 27.484.746 28.461.537 14.891.784 16.057.517 8.332.607 14.358.942 8.561.664 

Ropa, calzado y complementos 39.261.666 17.335.268 15.040.846 6.476.325 7.409.337 3.928.730 8.231.107 3.317.497 4.572.685 1.461.030 4.007.691 2.151.686 

Academias, cursos de especialización, idiomas e infor-

mática 
32.434.176 32.434.176 12.046.378 12.046.378 5.703.220 5.703.220 8.435.488 8.435.488 3.986.513 3.986.513 2.262.578 2.262.578 

Libros, fotocopias y material de papelería 21.128.436 21.128.436 8.832.104 8.832.104 3.316.779 3.316.779 4.572.070 4.572.070 2.431.990 2.431.990 1.975.494 1.975.494 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 24.676.941 10.682.508 9.333.504 3.904.653 4.854.317 2.629.144 5.198.925 2.111.129 2.887.307 949.619 2.402.888 1.087.963 

Restaurantes, bares y cafeterías 52.952.642 22.295.882 19.967.742 8.228.082 10.424.822 5.562.714 10.851.182 4.103.686 5.975.673 1.721.713 5.733.223 2.679.686 

Telefonía móvil e internet 15.754.791 6.909.162 6.183.506 2.538.870 3.462.036 1.909.503 3.070.385 1.199.775 1.729.686 553.215 1.309.178 707.799 

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, 

gimnasio, etc. 
32.327.212 13.654.887 12.438.608 5.165.307 5.585.578 2.974.971 7.091.571 2.694.646 3.743.258 1.124.675 3.468.196 1.695.288 

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos 

electrónicos 
15.166.960 6.687.037 4.956.272 2.085.916 3.440.282 1.890.024 3.374.521 1.276.520 1.770.091 541.221 1.625.793 893.356 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 11.165.901 5.221.394 4.372.747 1.940.854 2.247.141 1.278.133 2.148.206 814.498 1.128.805 393.476 1.269.001 794.433 

Seguros (hogar, coche, etc.) 11.172.424 4.501.500 4.015.405 1.569.094 1.859.242 1.023.261 2.749.483 953.529 1.034.387 313.281 1.513.907 642.336 

Total grado 585.781.435 346.520.176 218.708.388 124.037.464 121.891.942 79.548.361 122.420.253 71.399.435 63.956.088 33.529.684 58.804.764 38.005.232 

b) Estudiantes de posgrado 

  

SUPV U. de València U. Politècnica de València U. de Alicante U. Jaume I 
U. Miguel Hernández 

 de Elche 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto 

 total 

Gasto  

filtrado 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto 

 total 

Gasto  

filtrado 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Gasto  

total 

Gasto  

filtrado 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 18.550.623 18.550.623 6.821.179 6.821.179 3.939.305 3.939.305 3.520.643 3.520.643 1.740.632 1.740.632 2.528.863 2.528.863 

Alimentos y bebidas 50.943.491 33.124.280 20.095.703 12.287.280 16.059.218 12.267.335 6.527.578 2.894.228 4.710.586 3.071.108 3.550.405 2.604.328 

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, elec-

tricidad, gas, conservación y equipamiento del hogar) 
79.656.037 53.282.114 31.155.270 19.758.189 26.482.518 20.607.442 9.907.134 4.455.062 6.685.076 4.375.354 5.426.039 4.086.067 

Ropa, calzado y complementos 14.271.194 8.628.075 5.932.477 3.465.762 3.827.936 2.769.564 2.267.888 952.099 1.253.747 732.830 989.145 707.820 

Academias, cursos de especialización, idiomas e infor-

mática 
9.582.740 9.582.740 4.658.070 4.658.070 2.156.305 2.156.305 1.423.813 1.423.813 740.978 740.978 603.574 603.574 

Libros, fotocopias y material de papelería 5.737.264 5.737.264 2.586.929 2.586.929 1.256.171 1.256.171 866.788 866.788 520.731 520.731 506.646 506.646 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 10.343.177 6.343.944 4.139.545 2.481.094 2.804.238 2.066.052 1.362.607 494.298 947.782 568.675 1.089.005 733.825 

Restaurantes, bares y cafeterías 20.565.626 12.546.686 8.281.057 4.886.605 5.918.279 4.387.336 2.916.456 1.114.501 1.933.232 1.103.846 1.516.603 1.054.398 

Telefonía móvil e internet 6.837.765 4.133.266 2.895.089 1.679.777 1.758.430 1.293.623 1.013.892 417.783 571.285 335.726 599.068 406.356 

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, 

gimnasio, etc. 
11.976.542 7.305.039 5.001.524 3.014.346 2.793.241 2.083.676 2.026.521 844.739 1.043.761 615.071 1.111.494 747.208 

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos 

electrónicos 
5.687.776 3.748.699 1.864.482 1.180.606 1.906.060 1.453.179 706.906 322.782 387.669 234.398 822.658 557.734 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 5.213.659 3.451.310 2.249.237 1.510.024 1.508.277 1.157.115 700.712 318.976 520.904 334.325 234.528 130.870 

Seguros (hogar, coche, etc.) 4.948.957 3.004.590 2.291.105 1.316.563 1.321.946 972.511 707.559 319.806 467.262 295.828 161.084 99.882 

Total posgrado 244.314.851 169.438.630 97.971.667 65.646.424 71.731.925 56.409.614 33.948.501 17.945.519 21.523.647 14.669.501 19.139.111 14.767.571 

Total grado y posgrado 830.096.286 515.958.806 316.680.056 189.683.888 193.623.868 135.957.975 156.368.753 89.344.954 85.479.735 48.199.185 77.943.875 52.772.803 

Porcentaje 100,0 100,0 38,1 36,8 23,3 26,4 18,8 17,3 10,3 9,3 9,4 10,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) El gasto de los visitantes 

El gasto realizado por las personas que durante el curso 

académico visitan a los estudiantes es, por magnitud, la 

tercera fuente de gasto generador de impacto. Se trata de 

un gasto adicional generado en la CV en tanto que, si las 

universidades del SUPV no existieran, este gasto no se ha-

bría realizado en la Comunitat. 

La encuesta realizada a los estudiantes recopilaba infor-

mación sobre si recibían visitas con motivo de sus estu-

dios durante el curso académico, y si la respuesta era afir-

mativa, se les preguntaba cuántas veces, de cuántas per-

sonas y durante cuántos días (véase nota técnica 2 del 

apéndice 4). Los resultados indican que un 10% de los 

estudiantes de grado del SUPV reciben visitas, con un 

promedio de 5,2 visitas al año de 2,3 personas y una du-

ración media de 4,4 días. Los estudiantes de la UPV son 

los que reciben más visitas (12,4 visitas), los de la UMH los 

que son visitados en más ocasiones (6,3 veces) y los de la 

UV los que son visitados durante más días (5,3 días). 

Como resultado de estos datos, los visitantes de los estu-

diantes de grado de la UPV son los que generan más per-

noctaciones por estudiante (72,3 días de media), si bien, 

por volumen son los visitantes de los estudiantes de 

grado de la UV los que generan más de 575 mil pernoc-

taciones totales. 

De manera similar, en el caso de los estudiantes de pos-

grado, los datos señalan que un 18,1% recibieron visitas, 

con un promedio de 4,7 visitas al año de 2,1 personas y 

una duración media de 5,6 días. En este caso son también 

los estudiantes de la UPV los que reciben más visitas (22,8 

visitas), los de la UA los que son visitados en más ocasio-

nes (10,3 veces) y los de la UJI los que son visitados du-

rante más días (7,93 días). Estos datos dan como resultado 

que los visitantes de los estudiantes de posgrado de la UA 

son los que de media generan más pernoctaciones (158,2 

días de media). Sin embargo, por volumen, son los visi-

tantes de estudiantes de posgrado de la UV los que ge-

neran más de 256 mil pernoctaciones. La combinación de 

estos datos de pernoctaciones con los datos de gasto me-

dio diario ofrece el resultado de que durante el curso 

2022-23, los visitantes de los estudiantes de las universi-

dades del SUPV realizaron gastos por un total de 102,9 

millones de euros, de los cuales 71,2 millones de euros 

corresponden al gasto de los visitantes de estudiantes de 

grado y 31,7 millones al gasto de los visitantes de estu-

diantes de posgrado. El cuadro 3.5 y el gráfico 3.4 mues-

tra que los visitantes de los estudiantes de la UV son los 

que generaron más gasto, 46,8 millones de euros (45,5% 

del total), seguidos de los de la UPV con 25,7 millones 

(25% del total), los de la UA (14,7 millones y 14,3% del 

total), UMH (10,3 millones y 10% del total) y la UJI (5,4 

millones y 5,2% del total). 

c) El gasto de los asistentes a congresos  

Los profesores del SUPV comparten sus resultados cien-

tíficos y cada vez más, sus experiencias en metodologías 

de innovación docente, en eventos como seminarios, jor-

nadas, talleres y congresos que suelen tener lugar en las 

mismas instalaciones universitarias o en instalaciones 

contratadas para esa finalidad. Además, las universidades 

del SUPV, al estar comprometidas con la promoción cul-

tural y protección del patrimonio, llevan a cabo numero-

sas actividades culturales que captan la atención de mu-

chos visitantes, algunos de los cuales proceden de fuera 

de la CV. Al igual que en el caso de otros agentes, la rea-

lización de estos eventos genera un impacto económico 

en la región, en tanto que los asistentes incurren en gas-

tos que no se habrían efectuado de no ser por la actividad 

de las universidades. Esta es la razón por la que, en los 

estudios de impacto económico, se suele considerar a los 

asistentes a estos eventos como un agente adicional, aun-

que su gasto sea menor en comparación con el realizado 

por otros agentes. 

Para determinar el gasto de estos asistentes, se precisa de 

información sobre el número de eventos significativos y 

el número de asistentes. Esta información ha sido sumi-

nistrada por las universidades del SUPV y se detalla en la 

nota técnica 3 del apéndice 4. Entre los asistentes se dis-

tingue entre aquellos que residen en la CV, probable-

mente relacionados con las universidades, y los que pro-

vienen de fuera. Esta diferenciación es vital, ya que el vo-

lumen de gasto y su patrón de gasto varían según el 

grupo. La figura 3.4 ilustra cómo se estima el gasto pro-

medio de los congresistas. 

Anualmente, las universidades del SUPV organizan un to-

tal de 178 congresos con potencial impacto económico 

significativo, atrayendo a 21.733 asistentes (17.784 de 

fuera de la CV y 3.949 locales). Estos asistentes tienen una 

estancia promedio de 2,9 noches, con un gasto diario de 

495 euros para los externos y 187,3 euros para los resi-

dentes en la CV. Al combinar estos datos, en 2023, el 

gasto total de los participantes en congresos vinculados 

a las universidades del SUPV ascendió a 27,6 millones de 

euros. 

El gráfico 3.5 desglosa la distribución por universidades, 

mostrando que el gasto la UV es la que genera más volu-

men de gasto, representando el 49% del total, seguida de 

la UPV, representando el 24,9% del total. Ello se debe a 

que son las universidades que por su mayor tamaño or-

ganizan más congresos, pues no se observan diferencias 

significativas entre universidades en cuanto al número 

medio de asistentes o en cuanto a la estancia media de 

cada asistente. 
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Cuadro 3.5. Gasto total de los visitantes de los estudiantes del SUPV. 2023  

a) Visitantes a los estudiantes de grado 

  SUPV 
Universitat  

de Valencia 

Universitat  

Politècnica 

de Valencia 

Universidad  

de Alicante 

Universitat  

Jaume I 

Universidad Miguel 

Hernández 

1. 
¿Recibe visitas de familiares durante el curso académico que 

se alojan en un hotel? (%) 
10,0 10,4 12,4 7,7 8,3 10,3 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 5,2 5,9 4,6 4,8 3,8 6,3 

3. ¿Cuántas personas? 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 3,1 

4. ¿Cuántos días se alojan? 4,4 5,3 4,7 3,3 4,1 3,1 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 50,3 72,3 47,6 34,1 35,2 62,1 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2022-23 103.707 38.526 21.828 21.525 11.635 10.193 

7. Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula total ·(1)] 10.409 4.013 2.715 1.660 971 1.049 

8. Nº total de días de hotel, hostal o similar = (5)·(7) 575.180 289.952 129.283 56.591 34.206 65.147 

9. Gasto medio diario del turista en alojamiento hotelero 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9) 71.212.979 35.898.969 16.006.500 7.006.550 4.235.098 8.065.862 

 
b) Visitantes a los estudiantes de posgrado 

  SUPV 
Universitat  

de Valencia 

Universitat  

Politècnica  

de Valencia 

Universidad  

de Alicante 
Universitat Jaume I 

Universidad Miguel  

Hernández 

1. 
¿Recibe visitas de familiares durante el curso académico que se alo-

jan en un hotel? (%) 
18,1 17,8 22,8 10,1 9,8 23,8 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 4,7 4,2 3,5 10,3 2,6 4,2 

3. ¿Cuántas personas? 2,1 2,0 2,1 2,4 1,9 2,0 

4. ¿Cuántos días se alojan? 5,6 5,5 5,8 6,3 7,9 3,0 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 62,6 46,7 43,1 158,2 39,6 25,2 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2022-23 27.873 10.629 7.975 3.886 2.376 3.007 

7. Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula total ·(1)] 5.057 1.895 1.822 392 232 716 

8. Nº total de días de hotel, hostal o similar = (5)·(7) 256.374 88.543 78.617 61.976 9.195 18.042 

9. Gasto medio diario del turista en alojamiento hotelero 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9) 31.741.691 10.962.521 9.733.600 7.673.303 1.138.487 2.233.780 

 Gasto total visitantes de estudiantes de grado y posgrado 102.954.670 46.861.490 25.740.100 14.679.853 5.373.585 10.299.642 

 
Nota: Los conceptos 1 a 4 en el caso del SUPV es una media de las cinco universidades ponderada por el peso que representa cada una en función de los alumnos de grado (panel a) y de posgrado (panel b). El gasto total de 

los visitantes del SUPV corresponde a la suma del gasto total de los visitantes atribuible a cada universidad.        

Fuente: INE (ETR/Familitur), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y elaboración propia. 
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Gráfico 3.4. Gasto de los visitantes asociado al 

SUPV por universidad y nivel de estudios. 2023 

(porcentaje) 

Gráfico 3.5. Distribución por universidad del gasto 

realizado por los asistentes a congresos organiza-

dos por el SUPV. 2023 (porcentaje) 

  

Fuente: INE (ETR/Familitur), Universitat de València, Universitat Po-

litècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández y elaboración propia. 

Fuente: Madison Market Research (2019), Universitat de València, 

Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universi-

tat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración 

propia.  

 
 
Figura 3.4. Estimación de los asistentes a congresos 

     
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3.6. Distribución del gasto total de cada universidad por agente de gasto (porcentaje) 

 
Gasto 3.7. Distribución del gasto total de cada agente por universidad (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 3.6, se presenta la contribución proporcio-

nal de cada agente en el gasto global de las universidades 

del SUPV. En todos los casos, las propias instituciones uni-

versitarias son el principal agente de gasto generador de 

impacto, contribuyendo con el 68,2% del gasto total del 

SUPV. Esta proporción fluctúa entre universidades, osci-

lando entre un 72% en el caso de la UV y el 65,8% en el 

de la UV.  El gasto generado por estudiantes de grado y 

posgrado también es un gasto importante representa el 

25,3% del total, por el contrario, los gastos generados por 

los visitantes los estudiantes y los generados por los asis-

tentes a congreso representan únicamente el 5,1% y 1,4% 

respectivamente del gasto adicional generado por el 

SUPV. Asimismo, no se observan diferencias entre univer-

sidades en el peso de estos dos agentes dignas de men-

ción. 

Por su parte, el gráfico 3.7, muestra la importancia rela-

tiva de cada universidad en el gasto de cada uno de los 

agentes. Como se observa en la primera columna del grá-

fico, las aportaciones de la UV y de la UPV son las más 

importantes, representando el 35,9% y el 27,4% del total 

del gasto generado por el SUPV respectivamente. Le si-

gue la UA, que representa el 17,3%, la UJI con un 9,7% y 

la UMH con el 9,7% del total. Las columnas siguientes del 

gráfico muestran la contribución proporcional de cada 

entidad universitaria por agente específico.   

3.1.3. Gasto generador de impacto e imputación 

sectorial  

Siguiendo la metodología establecida en la figura 3.2, la 

Etapa 3ª consiste en distribuir los gastos asociados a la 

actividad del SUPV de cada agente descritos en los apar-

tados anteriores entre los sectores económicos de la CV 

que se ven beneficiados por este aumento de gasto en la 

CV. Estos gastos han sido imputados a cada uno de los 84 

sectores de actividad que distingue la matriz input-output 

de la Comunitat Valenciana. 

Por simplicidad, en el cuadro 3.6 se muestra la distribu-

ción sectorial del gasto hecho por cada agente y el total 

del SUPV, simplificada para 30 sectores. Por otro lado, el 

cuadro 3.7 sintetiza aún más esta información, desta-

cando solo los cinco principales sectores económicos: 

Agricultura, ganadería y pesca; Energía; Industria; Cons-

trucción y Servicios. La última columna de ambos cuadros 

muestra la distribución porcentual del gasto en los dife-

rentes sectores. 
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Cuadro 3.6. Vectores de demanda de la actividad asociada al SUPV por agente de gasto a 30 sectores de actividad. 2022 (euros) 

Sectores de actividad UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

VISITANTES 
ASISTENTES 

CONGRESOS 
Total 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 20.912.629 13.763.531 34.676.161 2.481.015 1.105.860 3.586.875 12.275 38.275.310 1,88 

Pesca - 919.149 604.933 1.524.082 109.045 48.605 157.650 995 1.682.728 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energé-

ticos 
- - - - - - - 18 18 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco 206.745 28.498.022 18.755.816 47.253.838 3.380.924 1.506.976 4.887.900 60.795 52.409.278 2,57 

Industria textil 58.283 7.454.015 3.709.998 11.164.013 - - - 739 11.223.036 0,55 

Industria del cuero y del calzado 4.712 9.881.252 4.918.077 14.799.330 - - - 4.671 14.808.712 0,73 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 297 297 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 14.967.408 21.128.436 5.737.264 26.865.700 - - - 3.598.806 45.431.914 2,23 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nu-

cleares 
- - - - - - - 21.580 21.580 0,00 

Industria química 18.205 - - - - - - 8.920 27.126 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 43 43 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 523 523 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos - - - - - - - 800 800 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 9.007.538 - - - - - - 2.014 9.009.552 0,44 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 11.976.297 3.992.675 2.279.756 6.272.431 - - - 822 18.249.550 0,90 

Fabricación de material de transporte - 20.539.301 6.120.682 26.659.983 - - - 4.141 26.664.124 1,31 

Industrias manufactureras diversas 3.617.795 2.553.669 1.461.658 4.015.327 - - - 13.644 7.646.766 0,38 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 61.816.967 12.674.744 7.254.715 19.929.460 - - - 33.149 81.779.575 4,02 

Construcción 64.815.963 - - - - - - 18.560 64.834.524 3,18 

Comercio y reparación 1.464.113 - - - - - - - 1.464.113 0,07 

Hostelería 4.332.630 22.295.882 12.546.686 34.842.567 32.070.192 14.294.615 46.364.807 17.697.222 103.237.227 5,07 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 3.833.894 36.417.203 14.108.216 50.525.419 16.872.785 7.520.690 24.393.476 2.170.482 80.923.271 3,97 

Intermediación financiera 2.476.620 25.919.979 11.282.608 37.202.587 - - - 49.962 39.729.169 1,95 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 344.343.516 87.523.208 49.591.023 137.114.231 1.916.601 854.285 2.770.886 2.649.499 486.878.132 23,92 

Administración pública, defensa y seguridad social obli-

gatoria 
617.814 - - - - - - - 617.814 0,03 

Educación  7.817.690 32.434.176 9.582.740 42.016.916 - - - 4.241 49.838.848 2,45 

Sanidad y servicios sociales - 6.687.037 3.748.699 10.435.737 - - - 8.519 10.444.255 0,51 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales 
1.587.114 6.688.797 3.972.227 10.661.024 14.382.417 6.410.660 20.793.077 1.177.007 34.218.222 1,68 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 19.579 19.579 0,00 

Economías domésticas 856.419.640 - - - - - - - 856.419.640 42,07 

TOTAL 1.389.382.944 346.520.176 169.438.630 515.958.806 71.212.979 31.741.691 102.954.670 27.559.304 2.035.855.725 100,00 

Distribución porcentual por agentes 68,25 17,02 8,32 25,34 3,50 1,56 5,06 1,35 100,00   

 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de las universidades del SUPV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.7. Vectores de demanda de la actividad asociada al SUPV por agente de gasto a 5 sectores de actividad. 

2022 (euros) 

Sectores  

de actividad 
UNIVERSIDAD 

Estudiantes  

de grado 

Estudiantes de  

posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitantes a  

estudiantes  

de grado 

Visitantes a  

estudiantes 

de posgrado 

VISITANTES 
ASISTENTES  

CONGRESOS 
Total 

Distribución 

porcentual por 

sectores 

Agricultura,  

ganadería y pesca 
- 21.831.779 14.368.464 36.200.243 2.590.060 1.154.465 3.744.525 13.270 39.958.038 2,0 

Energía 61.816.967 12.674.744 7.254.715 19.929.460 - - - 54.746 81.801.172 4,0 

Industria 39.856.982 94.047.372 42.983.251 137.030.623 3.380.924 1.506.976 4.887.900 3.696.215 185.471.720 9,1 

Construcción 64.815.963 - - - - - - 18.560 64.834.524 3,2 

Servicios 366.473.392 217.966.281 104.832.199 322.798.481 65.241.995 29.080.250 94.322.246 23.776.512 807.370.631 39,7 

Economías  

domésticas 
856.419.640 - - - - - - - 856.419.640 42,1 

TOTAL 1.389.382.944 346.520.176 169.438.630 515.958.806 71.212.979 31.741.691 102.954.670 27.559.304 2.035.855.725 100,00 

Distribución por-

centual por agen-

tes 

68,25 17,02 8,32 25,34 3,50 1,56 5,06 1,35 100,00   

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de las universi-

dades del SUPV. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, tras las economías domésticas, 

los sectores más favorecidos por la inyección de demanda 

que supone el SUPV y la actividad económica asociada 

que conlleva son: Actividades Inmobiliarias y servicios 

empresariales, con un 23,92% del gasto de los agentes, 

Hostelería (5,07%), Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua (4,02%), Transportes, almacena-

miento y comunicaciones (3,97%) y Construcción (3,18%). 

Solo estos cinco sectores se benefician del 40,16% del 

gasto relacionado con el SUPV. 

El cuadro 3.7, presenta la información simplificada a 

cinco sectores y permite observar que el sector Servicios 

es el más beneficiado por la actividad económica dinami-

zada por el SUPV. A este sector van casi 4 de cada 10 eu-

ros de gasto adicional generado (39,7%). A gran distancia 

le sique la industria, a donde va la décima parte de la de-

manda adicional generada (9,1%), la Energía (4%), Cons-

trucción (3,2%) y Agricultura, ganadería y pesca (2%), en 

donde el gasto adicional generado por los agentes en es-

tos sectores es muy inferior. La última fila muestra la can-

tidad y el porcentaje del gasto correspondiente a cada 

agente. 

El volumen total de gasto adicional SUPV y sus agentes 

asociados representan una inyección anual de gasto en la 

economía valenciana de 2.035,9 millones de euros. Las 

universidades que forman parte del SUPV son el agente 

con más volumen de gasto adicional generado, 1.389,4 

millones de euros (68,25% del total). Le siguen los estu-

diantes del SUPV con gastos que ascienden a 516 millo-

nes de euros (representando el 25,34% del total), los 

 
20 El output, o ventas, se refiere al valor total de los bienes y servicios pro-

ducidos por una empresa o sector y representa la producción o ventas 

generadas por una empresa o sector durante un período de tiempo. El 

output es una medida bruta que no considera los inputs utilizados en la 

producción. Por lo tanto, es una medida de la actividad total de produc-

ción, sin deducir los costos asociados a los inputs.  Por el contrario, el PIB, 

conocido también como renta, es una medida que representa el valor de 

visitantes con 103 millones (5,06% del total) y los partici-

pantes de congresos con 27,6 millones (1,35% del total).  

3.2.  El impacto económico del SUPV  
sobre el PIB y el empleo  

De acuerdo con la figura 3.1 las universidades del SUPV 

tienen un doble impacto en la CV: 1) realizan una activi-

dad en el sector educación, para lo cual emplean a un 

gran número de trabajadores, a quienes remuneran, con-

tribuyendo así al output (ventas), al PIB y al empleo de la 

región y 2) para desarrollar esta actividad, tanto las uni-

versidades como los agentes asociados incurren en signi-

ficativos gastos, impulsando la demanda en la economía 

local, lo que a su vez aumenta el output, PIB y empleo en 

los sectores que atienden esta demanda adicional.20 

El cálculo del efecto directo de la actividad productiva de 

las universidades se obtiene directamente de sus presu-

puestos. Por el contrario, la estimación de los impactos 

totales que se derivan de los gastos de cada uno de los 

agentes es una tarea más complicada que implica estimar 

los efectos directos de los gastos de cada agente sobre 

los sectores afectados, pero también los impactos indirec-

tos generados por estos gastos en otros sectores y los 

efectos inducidos por el aumento del consumo de los ho-

gares como consecuencia del aumento de la renta origi-

nada por los impactos previos. 

La estimación de los impactos agregados y por agente se 

realiza utilizando la metodología input-output. Los apén-

dices 2 y 5 ofrecen detalles metodológicos y resultados 

de cada universidad del SUPV.

todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía 

durante un período. A diferencia del output, el PIB se calcula después de 

deducir el valor de los inputs intermedios utilizados en la producción. Por 

lo tanto, el PIB refleja el valor añadido por todos los sectores de la econo-

mía mientras que el output se enfoca en la producción total de bienes y 

servicios de un sector o industria.  
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Cuadro 3.8. Actividad productiva de las universidades del SUPV. 2022 (euros y empleos) 

  SUPV 
Universitat de 

València 

Universitat 

 Politècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad  

Miguel Hernández 

de Elche 

Output 1.389.382.944 480.776.291 388.534.869 245.688.379 141.945.337 132.438.068 

Renta 856.419.640 299.429.825 228.306.868 170.623.119 80.919.675 77.140.152 

Empleo 18.143 6.574 3.938 3.845 1.986 1.800 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de las universidades del SUPV a 31 de diciembre de 2021. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y ela-

boración propia 

 

Gráfico 3.8. Contribución de la actividad productiva 

de las universidades del SUPV (porcentaje)  

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1. La actividad propia del SUPV 

El cuadro 3.8 muestra la información de la actividad pro-

ductiva del SUPV en el año 2022. En conjunto, la actividad 

el SUPV supone un output de 1.389,4 millones de euros, 

856,4 millones de renta y genera 18.143 puestos de tra-

bajo directos, que corresponden a la plantilla total de PDI 

y PTGAS de las universidades. 

Al igual que en apartados anteriores en donde el tamaño 

de las universidades estaba directamente relacionado con 

el gasto adicional generado, el cuadro 3.8 y el gráfico 

3.8 muestran que la UV, al ser la universidad más grande 

del sistema, es la que tiene la mayor actividad productiva, 

suponiendo el 34,6% del output, el 35,0% de la renta y 

36,2% del empleo total del sistema. Le sigue la UPV, cuya 

contribución es del 28% del output total, el 26,7% de la 

renta y el 21,7% del total de puestos de trabajo.  

A pesar de que el impacto está claramente ligado al ta-

maño de cada universidad, la relevancia de cada una varía 

si hablamos de output, empleo o ingresos, en función de 

cómo estén estructuradas sus actividades. Por ejemplo, la 

UA destaca por ser una universidad con una actividad 

productiva más intensiva en empleo, ya que su importan-

cia en términos de output (17,7%) es bastante menor que 

en empleo (21,2%).  

3.2.2. Impacto de la actividad asociada 

Conforme a lo expuesto en la figura 3.2, tras la cuantifi-

cación del gasto de los distintos agentes en la Etapa 2 y 

su asignación sectorial en la Etapa 3, la Etapa 4 se centra 

en la evaluación de los impactos económicos derivados. 

El cuadro 3.8 detalla los resultados de esta evaluación, 

mostrando los impactos económicos directos, indirectos 

e inducidos sobre el output, la renta y el empleo en la Co-

munitat Valenciana, originados por los gastos asociados 

a la actividad universitaria del SUPV. Esta actividad com-

prende el gasto de las universidades, así como el de los 

estudiantes, visitantes y congresistas. Los impactos se 

presentan de manera agregada para el SUPV en su con-

junto y se desglosan por cada agente de gasto. 

El impacto del SUPV 

Las estimaciones revelan que el impacto económico más 

significativo proviene del gasto realizado por las universi-

dades. Los 1.389,4 millones de euros de gasto de las uni-

versidades del SUPV ejercen un efecto multiplicador en el 

output regional, alcanzando los 2.860,9 millones de euros, 

lo cual representa el 80,5% del impacto total. De esta cifra, 

506,7 millones de euros corresponden al impacto directo 

inicial, atribuido a las adquisiciones que las universidades 

realizan en otros sectores y 2.354,2 millones de euros son 

impactos indirectos e inducidos en distintos sectores de 

la Comunitat Valenciana. 

Asimismo, se observa que las adquisiciones de bienes y 

servicios por parte del SUPV generan un impacto en la 

renta (VAB) de 1.585,7 millones de euros en los demás 

sectores económicos, equivalente al 90% del impacto to-

tal en renta. Dentro de esta cantidad, 296,9 millones de 

euros son rentas generadas directamente en los sectores 

donde las universidades han efectuado sus compras, y 
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1.288,8 millones de euros provienen de rentas generadas 

de manera indirecta e inducida en otros sectores. 

Finalmente, en términos de empleo, el gasto de las uni-

versidades del SUPV contribuye a la creación y manteni-

miento de 23.374 empleos anuales adicionales, represen-

tando el 83,5% del total de empleos generados. De estos, 

4.385 son empleos directos y 18.989 son generados de 

manera indirecta e inducida. 

El impacto de los estudiantes 

Las columnas que van de tercera a quinta del panel a del 

cuadro 3.8 desglosan las repercusiones en el output, 

renta y empleo, derivadas del gasto de 516 millones de 

euros realizado por los estudiantes de grado y posgrado 

del SUPV. Las estimaciones muestran que este gasto in-

cide de manera inicial y directa en el output de la Comu-

nitat Valenciana, generando 388,2 millones de euros adi-

cionales. Además, se generan impactos indirectos e indu-

cidos por valor de 424,9 millones de euros para satisfacer 

la demanda inicial, resultando en un incremento total del 

output de la Comunitat Valenciana de 813,1 millones de 

euros, lo que representa el 15,4% del impacto global ge-

nerado por todos los agentes. El gasto estudiantil tam-

bién origina un incremento en las rentas de 216,9 millo-

nes de euros (102,8 millones de impacto directo y 114,1 

millones de impactos indirectos e inducidos), constitu-

yendo el 8% del impacto total en renta de todos los agen-

tes. En términos de empleo, este gasto contribuye a la 

creación o mantenimiento de 6.127 puestos de trabajo 

anuales (2.909 directos y 3.218 indirectos e inducidos), 

equivalente al 12,3% del impacto total en empleo gene-

rado por todos los agentes. Cabe destacar que el impacto 

del gasto de los estudiantes de grado supera al de pos-

grado en aspectos como output, renta y empleo. 

El impacto de los visitantes 

Las columnas que van de la sexta a octava del panel a del 

cuadro 3.8 detallan los impactos en producción, renta y 

empleo debido a los 103 millones de euros gastados por 

los visitantes de los estudiantes de grado y posgrado. Una 

vez ajustado por el gasto en importaciones, este desem-

bolso produce un impacto en el output de la Comunitat 

Valenciana de 167,8 millones de euros anuales, con 78,8 

millones correspondientes al impacto directo y 89 millo-

nes al impacto indirecto e inducido, representando el 

3,2% del impacto global de todos los agentes. 

El gasto de los visitantes de los estudiantes también tiene 

un efecto en la renta, generando un impacto anual de 43,3 

millones de euros (23,9 millones de impacto directo y 19,4 

millones de impacto indirecto e inducido), lo que supone 

el 1,6% del total de la renta generada. En términos de em-

pleo, este gasto contribuye a la creación o preservación 

de 1.591 empleos anuales, desglosados en 878 empleos 

directos y 714 indirectos e inducidos. 

El impacto de los asistentes a congresos 

La columna final del panel a del cuadro 3.8 detalla los 

impactos generados por los 27,6 millones de euros gas-

tados por congresistas en eventos organizados por las 

universidades públicas valencianas. Este gasto implica un 

impacto directo inicial en el output de la Comunitat Va-

lenciana de 23,9 millones de euros anuales, una vez des-

contadas las importaciones. A esto se suman 25,3 millo-

nes de euros anuales de impactos indirectos e inducidos, 

resultando en un total de 49,2 millones de euros anuales 

de output adicional. Asimismo, se estima que estos gastos 

incrementan la renta en la Comunitat Valenciana en 12,5 

millones de euros anuales y contribuyen a la creación o 

mantenimiento de 490 empleos anuales. 

El impacto total 

Finalmente, la primera columna del panel a del cuadro 

3.9 refleja el impacto global en output, renta y empleo de 

los 2.035,9 millones de euros de gastos adicionales efec-

tuados por todos los agentes vinculados a la actividad del 

SUPV. Se estima que este gasto global incide en un au-

mento del output de la Comunitat Valenciana de 3.891 

millones de euros (997,6 millones de impacto directo y 

2.893,5 millones por impactos indirectos e inducidos). 

Además, este desembolso incrementa la renta en la Co-

munitat Valenciana en 1.858,5 millones de euros y contri-

buye a la generación o preservación de 31.583 empleos 

anuales, compuestos por 8.459 empleos directos y 23.125 

indirectos e inducidos. 

Esta significativa contribución al empleo y a la economía 

de la Comunitat Valenciana, evidenciada en el cuadro 3.9, 

demuestra la relevancia del SUPV como un motor econó-

mico fundamental en la región. La magnitud del impacto 

en términos de output, renta y empleo subraya la impor-

tancia de las universidades públicas y sus actividades aso-

ciadas, no solo en el ámbito educativo sino también en su 

capacidad para impulsar el crecimiento económico y la 

generación de empleo en diversos sectores. 

El cuadro 3.10 detalla el impacto económico específico 

de la actividad asociada a cada una de las universidades 

integrantes del SUPV. La UV se destaca como la institu-

ción con el mayor impacto económico dentro del sistema, 

generando un total de 1391,1 millones de euros en pro-

ducción (output), 658,3 millones de euros en renta y la 

creación de 11.347 empleos. Este impacto representa 

aproximadamente el 36% del impacto económico total 

derivado de todas las actividades vinculadas al SUPV. 

Por su parte, la UPV también genera un impacto econó-

mico regional, con una generación de 1.077,3 millones de 

euros en output, 658,3 millones de euros en renta y la 

creación de 11.347 empleos. Esto equivale a aproximada-

mente el 27% del impacto total en renta y output, y en 

empleo. La UA también juega un rol importante, con un 

impacto de 672,5 millones de euros en producción, 343,2 
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millones de euros en renta y la generación de 5.584 em-

pleos anuales. Estas cifras representan entre el 18% del 

impacto total en los distintos indicadores. La UJI contri-

buye con un impacto de 377,8 millones de euros en out-

put, 177,7 millones de euros en renta y la creación de 

3.031 empleos anuales, lo que representa aproximada-

mente el 10% del impacto económico total del SUPV. Fi-

nalmente, la UMH aporta 372,3 millones de euros en pro-

ducción, 171,3 millones de euros en renta y 3.064 

empleos anuales, constituyendo entre el 9 y 10% del im-

pacto total, dependiendo de si se considera output, renta 

o empleo. 

Estos datos resaltan la importancia y el peso específico de 

la actividad económica dinamizada por cada universidad 

dentro del SUPV, evidenciando su capacidad para impul-

sar la economía y el empleo a corto plazo en la Comunitat 

Valenciana.

Cuadro 3.9. Impactos económicos de la actividad asociada a las universidades del SUPV en el resto de sectores. 

Distribución por agente (euros de 2022 y empleos) 

  SUPV UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes de 

posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

VISITANTES 
ASISTENTES 

CONGRESOS 

Impacto output (producción) 3.891.072.313 2.860.883.751 541.254.376 271.841.472 813.095.848 116.096.003 51.747.357 167.843.360 49.249.354 

Directo 997.588.588 506.673.525 258.566.396 129.638.858 388.205.254 54.516.710 24.299.679 78.816.389 23.893.419 

Indirecto e inducido 2.893.483.726 2.354.210.226 282.687.980 142.202.614 424.890.594 61.579.293 27.447.678 89.026.971 25.355.935 

Impacto renta 1.858.502.308 1.585.710.488 144.758.503 72.219.147 216.977.650 29.941.878 13.345.964 43.287.842 12.526.328 

Directo 431.030.508 296.959.745 69.556.021 33.308.078 102.864.099 16.514.710 7.361.085 23.875.795 7.330.870 

Indirecto e inducido 1.427.471.800 1.288.750.743 75.202.483 38.911.069 114.113.551 13.427.168 5.984.878 19.412.047 5.195.459 

Impacto empleo 31.583 23.374 4.130 1.998 6.127 1.101 491 1.591 490 

Directo 8.459 4.385 1.987 922 2.909 607 271 878 287 

Indirecto e inducido 23.125 18.989 2.143 1.076 3.218 494 220 714 203 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de las universidades del SUPV a 31 de diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 3.10. Impactos económicos de la actividad asociada a las universidades del SUPV en el resto de sectores. 

Distribución por universidad (euros de 2022 y empleos) 

  SUPV 
Universitat de 

València 

Universitat  

Politècnica de 

València 

Universidad  

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad  

Miguel Hernández 

de Elche 

Impacto output (producción) 3.891.072.313 1.391.065.283 1.077.283.560 672.542.519 377.832.808 372.348.144 

Directo 997.588.588 363.929.448 285.614.118 150.292.486 98.275.304 99.477.232 

Indirecto e inducido 2.893.483.726 1.027.135.835 791.669.443 522.250.033 279.557.504 272.870.912 

Impacto renta 1.858.502.308 658.277.526 508.071.665 343.223.715 177.666.611 171.262.790 

Directo 431.030.508 156.117.469 116.828.912 72.107.733 41.750.259 44.226.135 

Indirecto e inducido 1.427.471.800 502.160.057 391.242.753 271.115.982 135.916.352 127.036.655 

Impacto empleo 31.583 11.347 8.557 5.584 3.031 3.064 

Directo 8.459 3.138 2.227 1.399 801 893 

Indirecto e inducido 23.125 8.209 6.330 4.185 2.230 2.171 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de las universidades del SUPV a 31 de diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.11. Impacto económico total de las universidades del SUPV: actividad productiva e impacto de la 

actividad universitaria asociada. Distribución por agente (euros de 2022 y empleos) 

  SUPV UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitantes a 

estudiantes 

de grado 

Visitantes a 

estudiantes 

de posgrado 

VISITANTES 
ASISTENTES 

CONGRESOS 

Impacto output  

(producción) 
5.280.455.258 4.250.266.696 541.254.376 271.841.472 813.095.848 116.096.003 51.747.357 167.843.360 49.249.354 

Actividad productiva  

propia 
1.389.382.944 1.389.382.944 - - - - - - - 

Actividad asociada 3.891.072.313 2.860.883.751 541.254.376 271.841.472 813.095.848 116.096.003 51.747.357 167.843.360 49.249.354 

Impacto renta 2.714.921.948 2.442.130.128 144.758.503 72.219.147 216.977.650 29.941.878 13.345.964 43.287.842 12.526.328 

Actividad productiva  

propia 
856.419.640 856.419.640 - - - - - - - 

Actividad asociada 1.858.502.308 1.585.710.488 144.758.503 72.219.147 216.977.650 29.941.878 13.345.964 43.287.842 12.526.328 

Impacto empleo 49.726 41.517 4.130 1.998 6.127 1.101 491 1.591 490 

Actividad productiva  

propia 
18.143 18.143 - - - - - - - 

Actividad asociada 31.583 23.374 4.130 1.998 6.127 1.101 491 1.591 490 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de las universidades del SUPV a 31 de diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.3. Impacto total del SUPV: actividad productiva e 

impacto en la CV 

El cuadro 3.11 resumen los datos sobre el impacto del 

SUPV en términos de producción, renta y empleo, dife-

renciando entre los efectos propios de su actividad pro-

ductiva y los impactos económicos que se derivan en los 

distintos sectores de la Comunitat Valenciana a raíz de las 

operaciones universitarias.   

En términos agregados, la actividad del SUPV se refleja en 

un output total de 5.280,4 millones de euros. De esta cifra, 

1.389,4 millones de euros corresponden directamente a 

su producción propia, mientras que 3.891,1 millones de 

euros provienen de impactos directos, indirectos e indu-

cidos en la economía valenciana por su operativa y la de 

entidades asociadas. Por otro lado, la renta generada por 

el SUPV alcanza los 2.714,9 millones de euros, desglosa-

dos en 856,4 millones de euros de su actividad directa y 

1.858,5 millones de euros atribuibles a los efectos de las 

actividades relacionadas. En el ámbito del empleo, el 

SUPV es responsable de 49.726 puestos de trabajo, de los 

cuales 18.143 son directamente vinculados a su estructura 

organizativa y 31.583 corresponden a empleos generados 

en otros sectores debido a su influencia y la de agentes 

afines. 

En conclusión, el incremento en el output por valor de 

5.280,4 millones de euros, en la renta por valor de 2.714,9 

millones de euros y la creación de 49.726 empleos, esti-

mulados por una demanda de 2.035,9 millones de euros, 

indican que cada millón de euros de gasto en la actividad 

universitaria se traduce en un aumento de 2,6 millones de 

euros en el output total regional, en un aumento de 1,3 

millones de euros de renta y en la generación de 24,4 em-

pleos. Restringiendo el análisis al ámbito del gasto pú-

blico, y considerando que en 2022 el SUPV recibió 932,9 

millones de euros en transferencias corrientes de la Ge-

neralitat Valenciana, se puede concluir que cada millón de 

euros destinado al SUPV impulsa un incremento del out-

put regional de 5,7 millones de euros, 2,9 millones de 

renta y la creación de 53,3 empleos. 

El gráfico 3.9 muestra la distribución porcentual de los 

impactos totales en producción, ingresos y empleo, dis-

tinguiendo entre la actividad productiva directa y la aso-

ciada, por cada agente involucrado. Destaca que las uni-

versidades públicas valencianas constituyen el eje central 

de estos impactos: su actividad directa y asociada con-

forma el 80,5% del impacto en producción, el 90% en 

renta y el 83,5% en empleo. En segundo lugar, el gasto de 

los estudiantes representa el 15,4% del impacto en pro-

ducción, 8% en renta y 12,3% en empleo. El gasto de visi-

tantes aporta el 3,2% al impacto total en producción, 1,6% 

en renta y 3,2% en empleo. Por último, el gasto de los 

asistentes a congresos incide en un 0,9% en producción, 

0,5% en renta y 1% en empleo. 

Gráfico 3.9. Impacto económico total de las universi-

dades del SUPV. Distribución por agente (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

80,5
90,0

83,5

15,4

8,0
12,3

3,2 1,6 3,2

0,9 0,5 1,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Impacto output Impacto renta Impacto empleo

Universidad Estudiantes Vistantes Congresos



Capítulo3. El impacto económico a corto plazo de las universidades públicas valencianas   133 

Cuadro 3.12. Impacto económico total de las universidades del SUPV: actividad productiva e impacto de la 

actividad universitaria asociada. Distribución por universidad (euros de 2022 y empleos) 

  SUPV 
Universitat de 

València 

Universitat Po-

litècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad Mi-

guel Hernández 

de Elche 

Impacto output (producción) 5.280.455.258 1.871.841.574 1.465.818.429 918.230.897 519.778.145 504.786.212 

Actividad productiva propia 1.389.382.944 480.776.291 388.534.869 245.688.379 141.945.337 132.438.068 

Actividad asociada 3.891.072.313 1.391.065.283 1.077.283.560 672.542.519 377.832.808 372.348.144 

Impacto renta 2.714.921.948 957.707.352 736.378.533 513.846.834 258.586.287 248.402.942 

Actividad productiva propia 856.419.640 299.429.825 228.306.868 170.623.119 80.919.675 77.140.152 

Actividad asociada 1.858.502.308 658.277.526 508.071.665 343.223.715 177.666.611 171.262.790 

Impacto empleo 49.726 17.921 12.495 9.429 5.017 4.864 

Actividad productiva propia 18.143 6.574 3.938 3.845 1.986 1.800 

Actividad asociada 31.583 11.347 8.557 5.584 3.031 3.064 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de las universidades del SUPV a 31 de diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro 3.12 presenta de manera detallada la contribu-

ción económica individual de cada universidad pertene-

ciente al SUPV. La UV es la universidad que genera más 

impacto económico dentro del sistema, alcanzando una 

producción total de 1.871,8 millones de euros, una renta 

de 957,7 millones de euros y la generación de 17.921 

puestos de trabajo. Estas cifras representan alrededor del 

35% del impacto económico en producción y renta y el 

36% del impacto en empleo generado por el SUPV. 

En el caso de la UPV, su contribución a la economía regio-

nal es también significativa, con un total de 1.465,8 millo-

nes de euros en producción, 763,4 millones de euros en 

renta y 12.495 empleos generados. La UA desempeña un 

papel relevante, con un impacto de 918,2 millones de eu-

ros en producción, 513,8 millones de euros en renta y 

9.429 empleos anuales. Por su parte, la UJI aporta 519,8 

millones de euros en producción, 258,6 millones de euros 

en renta y 5.017 empleos anuales. Finalmente, la UMH 

contribuye con 504,8 millones de euros en producción, 

248,4 millones de euros en renta y 4.864 empleos anuales. 

El gráfico 3.10 refleja que la UV es responsable del 35,4% 

del impacto total en output, 35,35% en renta y 36% en 

empleo. Los impactos atribuibles a la UPV comprenden el 

27,8% en output, 27,1% en renta y 25,1% en empleo. La 

UA contribuye con aproximadamente el 17,4% del im-

pacto total en output, 18,9% en ingresos y 19% en em-

pleo. Finalmente, la UJI y la UMH aportan, cada una, alre-

dedor del 10% de los impactos en output, ingresos y em-

pleo. 

Con el fin de ofrecer una perspectiva más clara de la rele-

vancia de estos impactos en la economía regional, el cua-

dro 3.13 desglosa el impacto total en renta y empleo en 

relación con el PIB y el empleo total de la Comunitat Va-

lenciana. En 2022, los impactos económicos generados 

por SUPV equivalían al 2,2% del PIB de la CV, y los impac-

tos en el empleo al 2,38% del empleo total de la Comuni-

tat. El cuadro permite apreciar la importancia cuantitativa 

en términos de renta y empleo de cada universidad, con 

cuantías que oscilan entre el 0,78% de la renta y el 0,86% 

del empleo en el caso de la UV y el 0,2% de la renta y el 

0,23% del empleo en el caso de la UMH. 

Gráfico 3.10. Impacto económico total de las universi-

dades del SUPV. Distribución por universidad (porcen-

taje) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.13. Impacto económico total de las universidades del SUPV en la Comunitat Valenciana. 2022.  

Porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana 

  SUPV 
Universitat de  

València 

Universitat Po-

litècnica de 

València 

Universidad de 

Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad  

Miguel Hernán-

dez de Elche 

Impacto renta 2,20 0,78 0,60 0,42 0,21 0,20 

Actividad productiva propia 0,69 0,24 0,18 0,14 0,07 0,06 

Actividad asociada 1,51 0,53 0,41 0,28 0,14 0,14 

Impacto empleo 2,38 0,86 0,60 0,45 0,24 0,23 

Actividad productiva propia 0,87 0,31 0,19 0,18 0,10 0,09 

Actividad asociada 1,51 0,54 0,41 0,27 0,15 0,15 

Nota: * PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022. 

** Empleo total (ocupados) en 2022. 

Fuente: INE (CRE) y elaboración propia. 

 

Gráfico 3.11. Evolución del impacto económico en 

renta de la actividad productiva y asociada por uni-

versidad del SUPV. Informes 2009 a 2022 

 

Fuente: Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pérez et al. 

(2015), Pastor y Pérez (dirs.) et al. (2019) y elaboración propia. 

El gráfico 3.11 realiza una comparación de los impactos 

económicos totales que se desprenden de los diferentes 

informes realizados sobre el SUPV. Se observa una con-

sistencia en la contribución de la actividad universitaria al 

PIB de la Comunitat Valenciana, manteniéndose alrede-

dor del 2% en los informes de los años 2013, 2015 y 2018. 

No obstante, es destacable el significativo incremento del 

impacto del SUPV en el PIB de la Comunitat Valenciana 

que aumenta del 1,92% al 2,2%, lo que representa un in-

cremento de 0,28 puntos porcentuales, equivalente a un 

14,5%. Este aumento de los impactos respecto al informe 

anterior se debe tanto al incremento de la actividad pro-

ductiva, que ha pasado de representar el 0,61% del PIB en 

2018 al 0,69% en el informe actual, como al crecimiento 

del impacto de la actividad asociada, que ha pasado de 

representar el 1,31% del PIB de la Comunitat Valenciana 

al 1,51% en el año 2022. 

Gráfico 3.12. Evolución del impacto económico en 

renta por universidad del SUPV. Informes 2009 a 2022 

 

Fuente: Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pérez et al. 

(2015), Pastor y Pérez (dirs.) et al. (2019) y elaboración propia. 

El gráfico 3.12 detalla las contribuciones individuales de 

cada universidad del SUPV a la economía regional, según 

los distintos informes. Se aprecia un incremento significa-

tivo en los impactos de todas las universidades desde el 

primer informe realizado en 2009. Centrándose en la va-

riación del último año, es notable el aumento en los im-

pactos de algunas universidades en particular. Aunque en 

términos absolutos la UV registra el mayor incremento 

con 0,1 puntos porcentuales, es la UA la que, con un au-

mento del 18,1%, experimenta el mayor crecimiento rela-

tivo respecto a los resultados del informe anterior. 

Los cuadros 3.14 y 3.15 junto con el gráfico 3.13 mues-

tran la distribución de los impactos económicos ente out-

put, renta y empleo entre los distintos sectores económi-

cos de la CV. En cuanto al output, los sectores que más se 

ven favorecidos por la presencia del SUPV son el sector 

Educativo (que abarca el 27,4% del output total) y el sector 
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de Actividades Inmobiliarias y servicios corporativos (que 

representa el 21,9% del output total vinculado al SUPV). 

Otros sectores que también se ven positivamente impac-

tados incluyen la Hostelería (11,4%), el Comercio y servi-

cios de reparación (5,8%) y la Construcción (5,1%), entre 

otros. Estos cinco sectores engloban cerca del 71,6% del 

total del output originado por la actividad directa y aso-

ciada al SUPV. 

La distribución de los impactos en renta sigue un patrón 

parecido al del output, aunque con una concentración 

sectorial algo más marcada. Una vez más, el sector Edu-

cación lidera, representando el 32,7% de la renta produ-

cida, seguido por el sector de Actividades Inmobiliarias y 

servicios corporativos (28,1%), Hostelería (10,2%), 

Comercio y servicios de reparación (6,7%) y, finalmente, 

Intermediación financiera (4,2%). Estos cinco sectores 

acumulan el 81,2% de la renta adicional creada. 

En cuanto al empleo, al sector Educación corresponden 

19 mil empleos, el 38% de los 49.726 empleos generados. 

Otros sectores que también se ven significativamente be-

neficiados por el SUPV en términos de empleo generado 

incluyen Actividades Inmobiliarias y servicios corporati-

vos, con el 14,1% del empleo, Hostelería (12,3%), Comer-

cio y servicios de reparación (12,3%) y Hogares que em-

plean personal doméstico (4,1%). Solo en estos cuatro 

sectores se crean más de 40.161 puestos de trabajo, lo 

que equivale al 80,1% del empleo relacionado con la pre-

sencia del SUPV.

Cuadro 3.14. Resumen de impactos totales de las universidades del SUPV a 30 sectores de actividad: actividad 

productiva y actividad asociada (euros corrientes de 2022 y empleos) 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 70.480.625 1,3 31.239.254 1,2 1.004 2,0 

Pesca 2.447.470 0,0 1.220.541 0,0 33 0,1 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 8.875.174 0,2 3.016.515 0,1 36 0,1 

Alimentación, bebidas y tabaco 247.358.092 4,7 51.539.514 1,9 899 1,8 

Industria textil 3.727.569 0,1 509.061 0,0 18 0,0 

Industria del cuero y del calzado 16.645.349 0,3 3.704.883 0,1 102 0,2 

Industria de la madera y del corcho 13.149.508 0,2 2.513.281 0,1 74 0,1 

Papel; edición y artes gráficas 32.505.221 0,6 11.407.244 0,4 213 0,4 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 58.535.675 1,1 9.980.243 0,4 17 0,0 

Industria química 26.920.611 0,5 7.122.780 0,3 119 0,2 

Caucho y plástico 9.288.571 0,2 2.719.551 0,1 64 0,1 

Otros productos minerales no metálicos 30.227.843 0,6 4.610.654 0,2 137 0,3 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 11.836.169 0,2 3.833.602 0,1 74 0,1 

Maquinaria y equipo mecánico 20.003.420 0,4 8.921.830 0,3 157 0,3 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 12.471.719 0,2 2.990.689 0,1 52 0,1 

Fabricación de material de transporte 18.166.972 0,3 2.616.156 0,1 47 0,1 

Industrias manufactureras diversas 39.341.203 0,7 11.128.799 0,4 246 0,5 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 266.273.211 5,0 68.231.442 2,5 363 0,7 

Construcción 269.428.669 5,1 75.684.976 2,8 1.211 2,4 

Comercio y reparación 308.013.700 5,8 181.236.233 6,7 6.105 12,3 

Hostelería 600.292.044 11,4 277.012.041 10,2 6.130 12,3 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 175.427.350 3,3 80.669.597 3,0 1.623 3,3 

Intermediación financiera 257.498.159 4,9 115.379.066 4,2 1.124 2,3 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 1.157.062.820 21,9 762.867.551 28,1 7.004 14,1 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 16.943.786 0,3 6.246.607 0,2 252 0,5 

Educación  1.449.177.953 27,4 886.849.888 32,7 18.893 38,0 

Universidad 1.389.382.944 26,3 856.419.640 31,5 18.143 36,5 

Resto 59.795.009 1,1 30.430.248 1,1 750 1,5 

Sanidad y servicios sociales 27.677.788 0,5 12.598.012 0,5 433 0,9 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; ser-

vicios personales 
86.629.215 1,6 48.119.007 1,8 1.265 2,5 

Hogares que emplean personal doméstico 44.049.371 0,8 40.952.932 1,5 2.030 4,1 

Total 5.280.455.258 100,0 2.714.921.948 100,0 49.726 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.15. Resumen de impactos totales de las universidades del SUPV a 5 sectores de actividad: actividad 

productiva y actividad asociada (euros corrientes de 2022 y empleos) 

 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 72.928.095 1,4 32.459.795 1,2 1.037 2,1 

Energía 333.684.060 6,3 81.228.201 3,0 415 0,8 

Industria 481.642.248 9,1 113.618.043 4,2 2.204 4,4 

Construcción 269.428.669 5,1 75.684.976 2,8 1.211 2,4 

Servicios 4.122.772.186 78,1 2.411.930.934 88,8 44.859 90,2 

TOTAL 5.280.455.258 100,0 2.714.921.948 100,0 49.726 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.13. Distribución sectorial del impacto generado por las universidades del SUPV en términos de pro-

ducción, renta y empleo (porcentaje) 

 
 

Nota: Los sectores están ordenados según su peso en la distribución del impacto empleo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4. Evaluación del impacto económico del SUPV 

con incertidumbre 

Los datos previamente expuestos muestran que las acti-

vidades realizadas por las universidades del SUPV y sus 

agentes asociados generan un volumen importante de 

gasto que genera impactos económicos significativos del 

SUPV en la economía valenciana. Concretamente, los re-

sultados indican que su actividad conlleva un output adi-

cional en la Comunitat Valenciana de 5.280,4 millones de 

euros, un incremento en la renta de 2.714,9 millones de 

euros y la creación de 49.726 empleos en los distintos sec-

tores económicos de la CV. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, debido a la 

falta de información precisa sobre ciertas variables nece-

sarias para calcular los impactos, ha sido imprescindible 

adoptar una serie de supuestos. Se ha procurado mante-

ner una actitud cautelosa y rigurosa, lo que ha llevado a 

la adopción de supuestos conservadores, guiándose 

siempre por información proveniente de diversas fuentes, 

como las propias universidades, encuestas e información 

pública, entre otras. Es natural que el lector pueda tener 

dudas sobre la solidez de los resultados obtenidos y se 

plantee preguntas como: ¿qué pasaría si, por ejemplo, va-

riara la duración media de las estancias de los visitantes, 

el número de visitas, la cantidad de congresos o sus asis-

tentes?, ¿se mantendrían los resultados previos? 

Para responder a estas preguntas, es necesario incorporar 

la incertidumbre. Para ello utilizaremos la metodología 

propuesta por Pastor, Pérez y Fernández de Guevara 

(2013). Este enfoque permite tener en cuenta todas las 
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combinaciones posibles de las variables y sus diferentes 

probabilidades de ocurrencia a través de simulaciones 

Montecarlo. Esta metodología permite obtener estima-

ciones del impacto económico dentro de un rango espe-

cífico, en lugar de proporcionar estimaciones puntuales 

como las que se presentaron en la sección anterior. 

La metodología implica asignar, mediante un procedi-

miento iterativo, miles de valores a las variables sobre las 

cuales existe incertidumbre, siguiendo determinadas fun-

ciones de distribución. De esta manera, se generan miles 

de resultados, uno para cada combinación posible de va-

lores, y se obtiene una distribución de frecuencias sobre 

los resultados del impacto estimado en cada caso, lo que 

permite complementar los resultados anteriores me-

diante la estimación de los impactos con intervalos de 

probabilidad de ocurrencia.21 

Los gráficos 3.14. 3.15 y 3.16 muestran la distribución 

de frecuencias de los resultados obtenidos en cada una 

de las 100,000 iteraciones realizadas para el impacto total 

de las actividades del SUPV en la producción, la renta y el 

empleo. En los gráficos, las frecuencias que se encuentran 

dentro del intervalo de confianza del 95% de probabilidad 

están resaltadas en color morado. El cuadro 3.16 pre-

senta la estimación puntual de la sección anterior junto 

con el intervalo de confianza del 95% de probabilidad. 

La simulación efectuada muestra que, al tener en cuenta 

todas las posibles combinaciones de escenarios y sus res-

pectivas probabilidades, el impacto del Sistema Universi-

tario Público Valenciano (SUPV) en la producción econó-

mica se estima, con un 95% de confianza, en un rango de 

5.149,7 a 5.731,5 millones de euros. En lo que respecta a 

la renta, se sitúa entre 2.681,2 y 2.831,3 millones de euros 

anuales, y en cuanto a la creación de empleo, fluctúa entre 

48.485 y 54.003 puestos de trabajo. Estas cifras ratifican 

que, incluso en los escenarios menos favorables, los im-

pactos económicos del SUPV en la Comunitat Valenciana 

son considerables y destacables.

Cuadro 3.16. Impacto económico total del SUPV. Estimación puntual e intervalo de certidumbre al 95%  

(euros de 2022 y empleos) 

  Impacto total Mínimo Máximo 

Output (producción) 5.280.455.258 5.149.681.301 5.731.525.073 

Renta 2.714.921.948 2.681.204.049 2.831.275.787 

Empleo 49.726 48.485 54.003 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3.14. Distribución de probabilidad del impacto output total del SUPV: actividad productiva propia y 

actividad asociada (millones de euros de 2022) 

 
Fuente: Elaboración propia.

 
21 El primer paso consiste en suponer funciones de distribución específicas 

para cada una de las variables sobre las cuales existe incertidumbre (en 

lugar de valores puntuales), basándose en toda la información disponible. 

En particular, el análisis de las respuestas de los estudiantes en las encues-

tas respecto al número de visitas recibidas durante el curso, número de 

personas y estancia media, revela que la función que mejor se ajusta a 

estas respuestas es la función lognormal. Por otro lado, se asume que el 

número de eventos organizados, número de asistentes y estancia media 

de los congresistas siguen una distribución uniforme. Todos los detalles 

se pueden encontrar en la nota técnica 4. 
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Gráfico 3.15. Distribución de probabilidad del impacto renta total del SUPV: actividad productiva propia y ac-

tividad asociada (millones de euros de 2022) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3.16. Distribución de probabilidad del impacto empleo total del SUPV: actividad productiva propia y 

actividad asociada (número de empleos) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.5. El impacto fiscal 

En las secciones anteriores se ha constatado que la activi-

dad del SUPV y sus agentes asociados genera un impacto 

económico significativo: 5.280,4 millones de euros de im-

pacto en las ventas, 2.714,9 millones de euros en renta y 

49.726 empleos generados. Esta actividad económica ge-

nera asimismo un impacto fiscal en la Comunitat Valen-

ciana. Por un lado, por el hecho de que las propias uni-

versidades deben pagar una serie de impuestos de forma 

directa, por lo que, como cualquier empresa, contribuyen 

a generar un aumento adicional de recaudación imposi-

tiva. Asimismo, la actividad económica directa generada 

por el resto de agentes (estudiantes, visitantes y 

asistentes a congresos) también genera un aumento de la 

recaudación fiscal a través de los proveedores que pro-

veen de forma directa al aumento de la demanda inicial. 

Finalmente, la actividad generada de forma indirecta e in-

ducida tanto por el SUPV y sus agentes asociados tam-

bién genera impactos fiscales adicionales en forma de 

mayores impuestos directos e indirectos. 

El cuadro 3.17 muestra el impacto fiscal de la actividad 

del SUPV utilizando la metodología que se describe en el 

apéndice 6. Las estimaciones realizadas indican que las 

universidades del SUPV tributan de forma directa por va-

lor de 370,5 millones de euros adicionales, de los que 25,4 

millones de euros corresponden a impuestos directos y 
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345,1 millones de euros a impuestos directos que corres-

ponden a pagos por IRPF de sus empleados (179,9 millo-

nes de euros) y a cotizaciones a la Seguridad Social paga-

das por las universidades y sus empleados (165,2 millones 

de euros).  

Asimismo, toda la actividad económica dinamizada de 

forma indirecta e inducida en el resto de la economía a 

través de las compras de las universidades valencianas y 

de sus agentes asociados y los sueldos y salarios pagados 

a sus empleados también supone una importante recau-

dación fiscal estimada en 325,8 millones de euros, de los 

que 128,5 millones corresponden a impuestos indirectos 

y 197,3 millones de euros a impuestos directos. En total, 

las propias universidades del SUPV generan un aumento 

de recaudación de 696,4 millones de euros, suponiendo 

el 86,1% de toda la recaudación fiscal adicional generada 

por su actividad. 

En el caso de los estudiantes, el impacto de su actividad 

económica generada directa o indirectamente ha origi-

nado un incremento en la recaudación fiscal de 89,3 mi-

llones de euros, lo que representa el 11,05% del total. Los 

visitantes contribuyen con 18 millones de euros (2,23% 

del total) y los asistentes a congresos con 5,1 millones de 

euros (0,63% del total). 

El cuadro 3.17 muestra que, gracias a la actividad econó-

mica que han generado las universidades del SUPV y sus 

agentes asociados, ha aumentado la recaudación fiscal en 

808,8 millones de euros, de los que 193,7 millones 

(23,95%) en impuestos indirectos, en su mayor parte co-

rrespondientes al IVA (170,5 millones y el 21,08%); 234,1 

millones de euros de IRPF (28,95%), 294,1 millones de eu-

ros de cotizaciones a la Seguridad Social (36,37%), 86,8 

millones de euros de impuesto de sociedades (10,73%).  

Este impacto fiscal de la actividad económica dinamizada 

a corto plazo de 808,8 millones de euros indica que, sin 

contar otras contribuciones adicionales de largo plazo, las 

universidades del SUPV, devuelven a la sociedad valen-

ciana y española en forma de mayores impuestos gene-

rados por el impacto económico a corto plazo de su acti-

vidad el 87% de los fondos que la administración pública 

ha destinado a su financiación en forma de transferencias 

corrientes y que en el año 2022 ascendieron a 933 millo-

nes de euros.    

El cuadro 3.18 y el gráfico 3.17 ofrece información del 

impacto fiscal de la actividad del SUPV desagregada por 

universidad y agente. Como puede observarse la UV ge-

nera 285,7 millones de euros, representando más de un 

tercio del impacto fiscal generado (35,3%), seguida de la 

UPV con 229,5 millones de euros (28,4%), la UA con 139,7 

millones de euros (17,3%), la UJI con 77,1 millones de eu-

ros (9,5%) y la UMH con 76,8 millones de euros (9,5% del 

total).

Cuadro 3.17. Impacto fiscal del SUPV. 2022 

 

Impacto fiscal del SUPV Impacto fiscal actividad asociada 

IMPACTO  

TOTAL  

Distribución 

porcentual 

Impacto  

total por  

impuesto 

(%) 

 

Impuestos soporta-

dos o recaudados  

directamente por el 

SUPV 

Impacto fiscal  

indirecto e  

inducido de la  

actividad del SUPV 

Impacto fiscal 

del SUPV 

Impacto fiscal de 

los estudiantes 

Impacto fiscal  

de los  

visitantes 

Impacto fiscal 

de los  

asistentes a 

congresos 

IVA 24.963.632 110.418.938 135.382.570 27.804.369 5.682.572 1.600.205 170.469.716 21,08 

Otros Impuestos  

indirectos1 
519.921 18.101.828 18.621.749 4.238.241 316.378 92.780 23.269.148 2,88 

Total impuestos 

indirectos 
25.483.554 128.520.766 154.004.319 32.042.610 5.998.950 1.692.985 193.738.864 23,95 

IRPF 179.809.702 39.934.733 219.744.435 11.333.280 2.378.765 683.889 234.140.368 28,95 

Cotizaciones a la 

Seguridad Social2 
165.246.491 96.507.054 261.753.544 24.531.907 6.157.082 1.715.066 294.157.599 36,37 

Impuesto sobre  

Sociedades 
- 60.865.478 60.865.478 21.437.933 3.478.642 1.036.145 86.818.198 10,73 

Total impuestos 

directos 
345.056.193 197.307.265 542.363.458 57.303.120 12.014.488 3.435.099 615.116.165 76,05 

Total impuestos 

soportados y/o  

recaudados 

370.539.746 325.828.031 696.367.777 89.345.730 18.013.438 5.128.084 808.855.030 100,00 

Distribución por-

centual por tipo de 

fuente de impacto 

45,81 40,28 86 11,05 2,23 0,63 100  

Nota: Los impuestos indirectos incluyen Impuestos Especiales (Impuesto sobre la cerveza, Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, Impuesto sobre 

Hidrocarburos e Impuesto sobre las Labores del Tabaco), Impuesto sobre la electricidad, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

(IEDMT) e Impuesto sobre los seguros. En el caso del efecto directo incluye también otras tasas e impuestos municipales. Las cotizaciones a la Seguridad 

Social incluyen tanto las pagadas por el empleador como por el trabajador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.18. Impacto fiscal del SUPV por universidad. 2022 

 
Impacto fiscal del SUPV Impacto fiscal actividad asociada 

IMPACTO  

TOTAL  

Distribución 

porcentual 

Impacto  

total por  

impuesto 

(%) 

 

Impuestos soportados 

o recaudados  

directamente por el 

SUPV 

Impacto fiscal  

indirecto e  

inducido de la  

actividad del SUPV 

Impacto fiscal 

del SUPV 

Impacto fiscal de 

los estudiantes 

Impacto fiscal 

de los  

visitantes 

Impacto fiscal 

de los  

asistentes a 

congresos 

UV       129.361.147             112.837.940      242.199.087             32.835.010          8.199.109          2.515.389       285.748.595  35,33 

UPV       106.661.677               92.896.168      199.557.845             24.210.513          4.503.610          1.278.507       229.550.475  28,38 

UA         64.514.369               56.883.609      121.397.978             15.137.438          2.568.457             579.070       139.682.943  17,27 

UJI         34.399.440               33.212.518        67.611.959               8.221.835             940.188             305.895         77.079.876  9,53 

UMH         35.603.113               29.997.796        65.600.909               8.940.934          1.802.074             449.223         76.793.140  9,49 

Total SUPV       370.539.746             325.828.031      696.367.777             89.345.730        18.013.438          5.128.084       808.855.030  100,00 

Distribución 

 porcentual por 

tipo de fuente 

de impacto 

45,81 40,28                     86  11,05 2,23 0,63                    100    

Nota: Los impuestos indirectos incluyen Impuestos Especiales (Impuesto sobre la cerveza, Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, Impuesto sobre 

Hidrocarburos e Impuesto sobre las Labores del Tabaco), Impuesto sobre la electricidad, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

(IEDMT) e Impuesto sobre los seguros. En el caso del efecto directo incluye también otras tasas e impuestos municipales. Las cotizaciones a la Seguridad 

Social incluyen tanto las pagadas por el empleador como por el trabajador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3.17. Impacto fiscal del SUPV por universidad. 2022 (millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. El impacto económico de los estu-
diantes entrantes en el SUPV en progra-
mas de movilidad 

La movilidad de los estudiantes representa un elemento 

crucial en su formación académica y profesional, pero 

también tiene importantes repercusiones sociales y eco-

nómicas. Desde una perspectiva formativa, los programas 

de movilidad permiten a los estudiantes outgoing enri-

quecer su educación al exponerse a diferentes métodos 

de enseñanza, culturas y lenguas, fomentando así una vi-

sión más amplia y diversa del mundo. Esta experiencia no 

solo mejora sus competencias interculturales y lingüísti-

cas, sino que también incrementa su empleabilidad al re-

gresar a sus países de origen, a la vez que también influye 

positivamente en los estudiantes de las universidades re-

ceptoras.  

En términos sociales, la movilidad estudiantil contribuye 

significativamente al dinamismo de las regiones recepto-

ras, promoviendo la internacionalización de las ciudades 

y regiones anfitrionas. Finalmente, también tiene implica-

ciones económicas, pues los estudiantes incoming, como 

se ha visto, generan un impacto económico a través del 
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gasto que realizan en la universidad receptora, impul-

sando la creación renta y empleo en la región. 

Las universidades del SUPV se distinguen por su notable 

capacidad de atracción de estudiantes internacionales. Su 

oferta educativa diversa y de calidad, acompañada de 

programas de movilidad bien estructurados, las han posi-

cionado como destinos atractivos para estudiantes de 

otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. 

Esta capacidad de atracción no solo pone de manifiesto 

el alto perfil académico de las universidades del SUPV, 

sino que también contribuye al desarrollo económico y 

cultural de la Comunitat Valenciana, al convertirse en cen-

tros de intercambio cultural y académico, enriqueciendo 

así tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad 

en general. 

Esta sección está dedicada a cuantificar de los impactos 

económicos asociados a los estudiantes atraídos por las 

universidades del SUPV en los diversos programas de mo-

vilidad estudiantil. La cuantificación de estos impactos, 

aunque ya se encuentran incluidos en la estimación de los 

impactos calculados previamente, tiene como fin ofrecer 

una valoración específica de las repercusiones económi-

cas de la participación de las universidades en los progra-

mas de movilidad y muy especialmente de su internacio-

nalización.  

Los programas de movilidad estudiantil de las universida-

des españolas son iniciativas diseñadas para fomentar el 

intercambio académico y cultural de estudiantes tanto a 

nivel nacional como internacional. Estos programas per-

miten a los participantes estudiar en otra institución por 

un periodo determinado, contribuyendo a su desarrollo 

personal y profesional. Algunos de los programas de mo-

vilidad más conocidos son: 

- Programa Erasmus+: Este es el programa de movili-

dad más conocido en Europa y permite a los estu-

diantes de las universidades europeas estudiar en 

otro país europeo por un periodo de tiempo, gene-

ralmente un semestre o un año académico.   

- Programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Cen-

tros Universitarios de España): Es un programa de in-

tercambio nacional que permite a los estudiantes de 

universidades españolas realizar parte de sus estu-

dios en otra universidad del país, manteniendo los 

mismos derechos y obligaciones académicas. 

- Otros programas de movilidad internacional: Se trata 

de programas específicos para fomentar la movilidad 

fuera del ámbito europeo o de acuerdos bilaterales 

con instituciones de otros países fuera del marco de 

Erasmus+ que permiten intercambios a destinos más 

variados, incluyendo América Latina, Asia y Norte-

américa. 

Todos estos programas son esenciales para la internacio-

nalización de la educación superior, ofreciendo a los 

estudiantes la oportunidad de adquirir nuevas perspecti-

vas académicas, mejorar habilidades lingüísticas y desa-

rrollar una comprensión más profunda de diferentes cul-

turas y sistemas educativos. Además, contribuyen al desa-

rrollo de redes internacionales y a la cooperación acadé-

mica entre instituciones y países. 

Durante el curso 2022-23 las universidades del SUPV atra-

jeron 6.373 estudiantes participantes de programas de 

movilidad (5.813 de grado y 560 de máster) (cuadro 

3.19). La UV encabeza la lista en cuanto a números abso-

lutos con 2.993 estudiantes participantes en movilidad 

(47% del total del SUPV), lo que representa un 7,2% de su 

población estudiantil total, destacando su fortaleza en 

atraer estudiantes, en especial a estudiantes de grado, en 

donde representa el 50,8% del total del SUPV.  

Por su parte, la UPV atrajo a 1.856 estudiantes (29,1% del 

total), equivalente a un 6,7% de su matrícula total. La UPV 

destaca especialmente por su capacidad de atracción de 

estudiantes de máster, en donde representa el 86,3% del 

total del SUPV. Los datos reflejan que la UPV, a pesar de 

tener un menor número total de estudiantes en movilidad 

en comparación con la UV, tiene la proporción más alta 

de estudiantes de máster en movilidad. Esto podría inter-

pretarse como un reflejo de la especialización y la oferta 

académica avanzada de la UPV en el ámbito de post-

grado. 

Por otro lado, la UA (14,3%), la UJI (5,1%) y la UMH (4,4%) 

muestran una participación más modesta en los progra-

mas de movilidad en el conjunto del SUPV.  

El gráfico 3.18 muestra la distribución de los estudiantes 

entrantes en programas de movilidad en el SUPV durante 

el curso académico 2022-2023.  Como puede observarse, 

una gran mayoría, el 91,2% de los estudiantes de movili-

dad, están matriculados en programas de grado, mientras 

que solo el 8,8%, participan en programas de máster. Esta 

distribución sugiere que los programas de grado tienen 

una mayor demanda o disponibilidad en el ámbito de la 

movilidad estudiantil dentro del SUPV. 

Asimismo, el 81,2% de los estudiantes participan en el 

programa ERASMUS+, lo que resalta la popularidad y la 

consolidación de este programa en el contexto europeo. 

Los otros programas internacionales representan el 10,6% 

de la participación, reflejando una diversificación de des-

tinos y acuerdos fuera del marco de ERASMUS+. Por úl-

timo, el programa SICUE, enfocado en la movilidad dentro 

de España, involucra solo al 8,2% de los estudiantes par-

ticipantes en programas de movilidad. 

Para estimar los impactos específicos asociados a los es-

tudiantes que participan en los programas de movilidad 

se considera básicamente que hay dos agentes que reali-

zan gastos como consecuencia de su movilidad: los estu-

diantes recibidos y los visitantes de estos estudiantes de 

movilidad.
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Cuadro 3.19. Estudiantes entrantes en programas de movilidad. Estudios de grado y máster. Curso 2022-23 

(número de estudiantes y porcentaje) 

 

 

Número Distribución (%) % sobre estudiantes matriculados 

Grado Máster Total Grado Máster Total Grado Máster Total 

UV 2.952 41 2.993 50,8 7,3 47,0 8,2 0,7 7,2 

UPV 1.373 483 1.856 23,6 86,3 29,1 6,3 8,2 6,7 

UA 898 16 914 15,4 2,9 14,3 4,2 0,7 3,9 

UJI 318 10 328 5,5 1,8 5,1 2,7 0,7 2,5 

UMH 272 10 282 4,7 1,8 4,4 2,8 0,4 2,3 

SUPV 5.813 560 6.373 100,0 100,0 100,0 5,8 3,2 5,4 

Nota: datos provisionales.  

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de 

Elche y elaboración propia. 

 

Gráfico 3.18. Distribución de los estudiantes entrantes en el SUPV. Curso 2022-2023 (porcentaje) 

a) Por nivel de estudios b) Por programa de movilidad 

  
Nota: datos provisionales. 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernán-

dez de Elche y elaboración propia. 

 

3.3.1. El gasto de los estudiantes de programas de 

movilidad 

El cuadro 3.20 ilustra diferencias notables tanto en 

cuanto a la magnitud de gasto medio total como en los 

patrones de gasto entre el total de estudiantes del SUPV 

y aquellos que participan en programas de movilidad.  

Los datos revelan que los estudiantes en programas de 

movilidad, tanto de grado como de posgrado, tienden a 

incurrir en mayores gastos en vivienda y en alimentación 

y viviendas en comparación con el estudiantado total. Por 

ejemplo, los estudiantes de grado de movilidad destinan 

un promedio de 2.065 euros a vivienda, mientras que el 

gasto medio para todos los estudiantes de grado es de 

1.590 euros, lo que representa una diferencia de 475 eu-

ros. Esta tendencia se acentúa en el nivel de posgrado, 

donde los estudiantes de movilidad gastan en promedio 

3.009 euros frente a los 2.858 euros del conjunto de estu-

diantes de posgrado, marcando una diferencia de 151 eu-

ros. En alimentación y bebidas, los estudiantes de grado 

de movilidad gastan 1.135 euros en comparación con los 

989 euros del total de estudiantes de grado, indicando 

una diferencia de 146 euros. En posgrado, la diferencia es 

aún más marcada: los estudiantes en movilidad gastan 

1.797 euros, superando en 569 euros al promedio del es-

tudiantado de posgrado. 

Es particularmente destacable que, en categorías como 

academias, cursos de especialización, idiomas e informá-

tica, y salud, los estudiantes en programas de movilidad 

de posgrado reportan gastos significativamente más al-

tos, lo que podría indicar una inversión en la formación 
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complementaria y en el bienestar personal como parte in-

tegral de su experiencia de movilidad. En contraste, los 

gastos en transporte son menores para los estudiantes de 

movilidad. 

El cuadro 3.21 detalla el gasto total de los estudiantes 

entrantes en el SUPV a través de los distintos programas 

de movilidad, desglosado en estudiantes de grado y de 

máster y mostrando los resultados por universidad. 

Se puede observar que el gasto más significativo para el 

conjunto de estudiantes se encuentra en la categoría de 

vivienda, con un gasto total de 13,6 millones de euros en 

el SUPV. La UV lidera este gasto con 6,2 millones de euros, 

seguida por la UPV de València con 4,3 millones de euros.  

En alimentación y bebidas, el gasto total asciende a 7,6 

millones de euros, con la UV reportando el mayor gasto 

individual con 3,4 millones de euros. Esto indica que la 

alimentación es otro sector económico significativamente 

influenciado por la comunidad estudiantil. Por otro lado, 

en cuanto a ocio y actividades culturales, se registra un 

gasto total de 1,9 millones de euros en el SUPV, y en res-

tauración, el gasto asciende a 3,2 millones de euros. El 

gasto en telefonía móvil e internet muestra un gasto de 1 

millón de euros.  

En resumen, el gasto de los estudiantes de movilidad as-

ciende a 39,7 millones de euros, lo que representa el 7,7% 

del total del gasto que generan el conjunto de estudian-

tes de las universidades del SUPV. Este peso es muy su-

perior al que representan estos estudiantes en términos 

de matrícula total. Así, en la UV, los estudiantes de movi-

lidad representan el 7,2% de la matrícula, pero contribu-

yen con el 9,6% del gasto total. En la UPV, los estudiantes 

de movilidad son el 6,7% de la matrícula y representan el 

9% del gasto y el patrón se repiten en el resto de las uni-

versidades subrayando que los estudiantes en programas 

de movilidad suelen tener un gasto promedio superior al 

del conjunto de estudiantes.

Cuadro 3.20. Gasto medio de los estudiantes. Total y estudiantes de programas de movilidad. 2023 (euros) 

 
Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y elabo-

ración propia. 

 

Grado Posgrado Grado Posgrado

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 600 666 369 291

Alimentos y bebidas 989 1.828 1.135 1.797

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, electricidad, gas, conservación y equipamiento 

del hogar)
1.590 2.858 2.065 3.009

Ropa, calzado y complementos 379 512 400 546

Academias, cursos de especialización, idiomas e informática 313 344 294 496

Libros, fo tocopias y material de papelería 204 206 150 194

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 238 371 298 248

Restaurantes, bares y cafeterías 511 738 498 644

Telefonía móvil e internet 152 245 154 199

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, gimnasio, etc. 312 430 265 322

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos electrónicos 146 204 136 210

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 108 187 161 225

Seguros (hogar, coche, etc.) 108 178 109 136

T o tal
P ro grama de 

mo vilidad
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Cuadro 3.21. Gasto total de los estudiantes entrantes en el SUPV a través de un programa de movilidad. 2023 

(euros) 

a) Estudiantes de grado       

  

SUPV 
U. de 

 València 

U. 

 Politècnica de 

València 

U. de  

Alicante 

U.  

Jaume I 

U. Miguel  

Hernández  

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 2.145.766 1.089.679 506.819 331.481 117.384 100.404 

Alimentos y bebidas 6.599.892 3.351.605 1.558.860 1.019.560 361.047 308.820 

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, electrici-

dad, gas, conservación y equipamiento del hogar) 
12.001.708 6.094.795 2.834.740 1.854.040 656.553 561.580 

Ropa, calzado y complementos 2.327.423 1.181.929 549.725 359.543 127.322 108.904 

Academias, cursos de especialización, idiomas e informática 1.710.732 868.756 404.066 264.276 93.586 80.048 

Libros, fotocopias y material de papelería 870.411 442.019 205.587 134.462 47.616 40.728 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 1.735.010 881.085 409.800 268.027 94.914 81.184 

Restaurantes, bares y cafeterías 2.894.618 1.469.966 683.693 447.164 158.350 135.444 

Telefonía móvil e internet 892.637 453.306 210.836 137.896 48.832 41.768 

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, gim-

nasio, etc. 
1.537.795 780.934 363.219 237.561 84.125 71.956 

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos electró-

nicos 
790.226 401.298 186.647 122.075 43.229 36.976 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 938.287 476.488 221.618 144.948 51.329 43.904 

Seguros (hogar, coche, etc.) 633.959 321.942 149.738 97.935 34.681 29.664 

Total 35.078.463 17.813.801 8.285.348 5.418.968 1.918.966 1.641.380 

b) Estudiantes de máster       

  

SUPV 
U. de 

 València 

U. 

 Politècnica de 

València 

U. de  

Alicante 

U.  

Jaume I 

U. Miguel  

Hernández 

de Elche 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 162.788 11.918 140.405 4.651 2.907 2.907 

Alimentos y bebidas 1.006.208 73.669 867.854 28.749 17.968 17.968 

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, electrici-

dad, gas, conservación y equipamiento del hogar) 
1.685.189 123.380 1.453.476 48.148 30.093 30.093 

Ropa, calzado y complementos 305.603 22.375 263.583 8.732 5.457 5.457 

Academias, cursos de especialización, idiomas e informática 277.909 20.347 239.697 7.940 4.963 4.963 

Libros, fotocopias y material de papelería 108.722 7.960 93.773 3.106 1.941 1.941 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 138.805 10.163 119.720 3.966 2.479 2.479 

Restaurantes, bares y cafeterías 360.692 26.408 311.097 10.305 6.441 6.441 

Telefonía móvil e internet 111.291 8.148 95.988 3.180 1.987 1.987 

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, gim-

nasio, etc. 
180.171 13.191 155.397 5.148 3.217 3.217 

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos electró-

nicos 
117.831 8.627 101.630 3.367 2.104 2.104 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 126.052 9.229 108.720 3.601 2.251 2.251 

Seguros (hogar, coche, etc.) 76.265 5.584 65.778 2.179 1.362 1.362 

Total 4.657.527 340.998 4.017.117 133.072 83.170 83.170 

c) Total estudiantes       

  

SUPV 
U. de  

València 

U.  

Politécnica de 

València 

U. de  

Alicante 

U.  

Jaume I 

U. Miguel  

Hernández  

de Elche 

Transporte (vehículo, carburante, transporte público) 2.308.555 1.101.597 647.224 336.132 120.291 103.311 

Alimentos y bebidas 7.606.100 3.425.274 2.426.714 1.048.309 379.015 326.788 

Vivienda (gastos de alquiler o mensualidad, agua, electrici-

dad, gas, conservación y equipamiento del hogar) 
13.686.897 6.218.175 4.288.216 1.902.188 686.646 591.673 

Ropa, calzado y complementos 2.633.026 1.204.303 813.308 368.275 132.779 114.361 

Academias, cursos de especialización, idiomas e informática 1.988.641 889.103 643.763 272.216 98.548 85.011 

Libros, fotocopias y material de papelería 979.133 449.979 299.359 137.569 49.557 42.669 

Ocio (cine, espectáculos, eventos, etc.) 1.873.815 891.248 529.520 271.992 97.392 83.663 

Restaurantes, bares y cafeterías 3.255.310 1.496.374 994.791 457.470 164.791 141.885 

Telefonía móvil e internet 1.003.928 461.454 306.824 141.076 50.819 43.755 

Otros gastos mensuales: peluquería, cuidado personal, gim-

nasio, etc. 
1.717.966 794.125 518.616 242.708 87.342 75.173 

Ordenadores (software y hardware) y otros aparatos electró-

nicos 
908.058 409.925 288.277 125.442 45.333 39.080 

Salud (medicamentos, médicos, dentista, etc.) 1.064.339 485.716 330.338 148.549 53.580 46.155 

Seguros (hogar, coche, etc.) 710.223 327.525 215.516 100.114 36.043 31.026 

Total 39.735.990 18.154.798 12.302.466 5.552.040 2.002.136 1.724.550 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y ela-

boración propia.
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Gráfico 3.19. Peso del gasto de los estudiantes en programas de movilidad sobre el total del gasto generado 

por los estudiantes del SUPV. 2023 

 
Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández y ela-

boración propia. 

 

3.3.2. El gasto de los visitantes de estudiantes de pro-

gramas de movilidad 

La segunda fuente de gasto adicional generadora de im-

pacto asociada a los programas de movilidad es el gasto 

de los visitantes, personas que durante el curso acadé-

mico visitan a los estudiantes que participan en progra-

mas de movilidad durante el curso académico. 

Los resultados de las encuestas revelan que el 38,5% de 

los estudiantes de programas de movilidad del SUPV re-

ciben visitas, con un promedio de 2,3 visitas al año de 1,9 

personas y una duración media de 6,9 días. Como resul-

tado de estos datos, los visitantes de los estudiantes de 

programas de movilidad generan más de 75 mil 

pernoctaciones. Combinando esta información con los 

datos de gasto medio diario se obtiene el resultado de 

que los visitantes de los estudiantes de programas de mo-

vilidad de las universidades del SUPV realizaron gastos 

por un total de 9,3 millones de euros (cuadro 3.22). 

El gráfico 3.20. presenta la distribución del gasto de los 

visitantes por universidad dentro del SUPV. La UV aporta 

el mayor gasto con un total de 4,4 millones (el 46,6% del 

total). Le sigue la UPV con 2,7 millones (el 29,1% del total). 

La UA, la UJI y la UMH representan gastos de 1,3 millones 

de euros, 479 mil euros y 412 mil euros respectivamente, 

mostrando un peso más moderado del gasto de los visi-

tantes. 

Cuadro 3.22. Estimación del gasto de los visitantes de los estudiantes que entran en el SUPV en programas de 

movilidad. 2023 

 

  SUPV 

1. ¿Recibe visitas de familiares durante el curso académico que se alojan en un hotel? (%) 38,5 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 2,3 

3. ¿Cuántas personas? 1,9 

4. ¿Cuántos días se alojan? 6,9 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 30,7 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2022-23 6.373 

7. Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula total ·(1)] 2.451 

8. Nº total de días de alojamiento = (5)·(7) 75.168 

9. Gasto medio diario del turista en alojamiento  123,81 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9)(1) 9.306.514 

 
Fuente: Encuesta de turismo de residentes (INE), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume 

I, Universidad Miguel Hernández y elaboración propia. 
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Gráfico 3.20. Distribución del gasto de los visitantes 

por universidad (porcentaje) 

Fuente: Encuesta de turismo de residentes (INE), Universitat de València, 

Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat 

Jaume I, Universidad Miguel Hernández y elaboración propia. 

En resumen, el gasto de los visitantes de los estudiantes 

de movilidad asciende a 9,4 millones de euros, lo que re-

presenta el 9% del total del gasto que generan los visi-

tantes del conjunto de estudiantes de las universidades 

del SUPV. Al igual que en el caso del gasto de los estu-

diantes, este peso es muy superior al que representan es-

tos estudiantes en términos de matrícula total y que en el 

último año era del 5,4% (gráfico 3.21). Así, en la UV, los 

visitantes de los estudiantes de movilidad representan el 

7,2% de la matrícula, pero contribuyen con el 9,3% del 

gasto total de los visitantes. En la UPV, los estudiantes de 

movilidad son el 6,7% de la matrícula y representan el 

10,5% del gasto y este patrón se repite en el resto de las 

universidades, subrayando que los visitantes de los estu-

diantes en programas de movilidad suelen tener un gasto 

promedio superior al del conjunto de estudiantes. 

3.3.3. Gasto total e imputación sectorial  

Siguiendo la metodología descrita en la figura 3.2, el si-

guiente paso consiste en distribuir el gasto total de los 

estudiantes de movilidad y de sus visitantes entre los sec-

tores económicos de la Comunitat Valenciana que se ven 

beneficiados por este aumento de gasto en la CV como 

consecuencia de los programas de movilidad.   

Por simplicidad, en el cuadro 3.23 se muestra la distribu-

ción sectorial del gasto en los cinco principales sectores 

económicos: Agricultura, ganadería y pesca; Energía; In-

dustria; Construcción y Servicios.   

Como puede observarse, el sector más favorecido por la 

inyección de demanda que supone los estudiantes proce-

dentes de programas de movilidad es el sector servicios, 

que se beneficia del 68,2% de todo el gasto. También se 

ve beneficiado la industria, a donde van a parar 2 de cada 

10 euros de gastos asociado a estos estudiantes (20,6%). 

Como no podría ser de otra manera, dado el diferente pa-

trón de gasto, el gasto de los visitantes de estos estudian-

tes también va en su mayoría (91,6%) a actividades eco-

nómicas vinculadas al sector servicios. 

El volumen total de gasto adicional que supone los pro-

gramas de movilidad representa una inyección anual de 

gasto en la economía valenciana de 49 millones de euros. 

La UV, con 22,5 millones de euros de gasto, representa el 

45,9% del total. Por su parte la UPV con 15 millones de 

euros representa el 30,6%, mientras que la UA representa 

el 14%. Por su parte, la UJI y la UMH representan el 5,1% 

y el 4,4% del total.

Gráfico 3.21. Peso del gasto de los visitantes a los estudiantes en programas de movilidad sobre el total del 

gasto generado por los visitantes a los estudiantes del SUPV. 2023 y peso en la matrícula 

 
Fuente: Encuesta de turismo de residentes (INE), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume 

I, Universidad Miguel Hernández y elaboración propia.
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Cuadro 3.23. Vectores de demanda de los estudiantes en programas de movilidad por sector de actividad y 

universidad. 2023 

a) Estudiantes        

Sectores de actividad UV UPV UA UJI UMH SUPV  

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería y pesca 1.485.796 1.052.646 454.730 164.407 141.752 3.299.331 8,3 

Energía 846.646 583.869 258.996 93.491 80.560 1.863.562 4,7 

Industria 4.393.225 3.000.643 1.343.701 484.775 417.635 9.639.979 24,3 

Construcción - - - - - - - 

Servicios 11.429.131 7.665.307 3.494.614 1.259.463 1.084.602 24.933.118 62,7 

Economías domésticas - - - - - - - 

TOTAL 18.154.798 12.302.466 5.552.040 2.002.136 1.724.550 39.735.990 100,00 

Distribución porcentual por agentes 45,7 31,0 14,0 5,0 4,3 100,0  

b) Visitantes 
       

Sectores de actividad UV UPV UA UJI UMH SUPV 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería y pesca 158.965 98.576 48.544 17.421 14.978 338.484 3,6 

Energía - - - - - - - 

Industria 207.504 128.676 63.367 22.740 19.551 441.838 4,7 

Construcción - - - - - - - 

Servicios 4.004.220 2.483.071 1.222.805 438.819 377.277 8.526.192 91,6 

Economías domésticas - - - - - - - 

TOTAL 4.370.688 2.710.323 1.334.717 478.980 411.806 9.306.514 100,00 

Distribución porcentual por agentes 47,0 29,1 14,3 5,1 4,4 100,0  

c) Total 
       

Sectores de actividad UV UPV UA UJI UMH SUPV 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería y pesca 1.644.761 1.151.223 503.274 181.828 156.730 3.637.815 7,4 

Energía 846.646 583.869 258.996 93.491 80.560 1.863.562 3,8 

Industria 4.600.728 3.129.319 1.407.068 507.515 437.186 10.081.817 20,6 

Construcción - - - - - - - 

Servicios 15.433.351 10.148.378 4.717.419 1.698.282 1.461.879 33.459.310 68,2 

Economías domésticas - - - - - - - 

TOTAL 22.525.486 15.012.789 6.886.757 2.481.116 2.136.356 49.042.504 100,00 

Distribución porcentual por agentes 45,9 30,6 14,0 5,1 4,4 100,0  

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de las univer-

sidades del SUPV. 

Fuente: Elaboración propia.        
 

3.3.4. El impacto económico del SUPV sobre el PIB y 

el empleo  

Tras cuantificar y asignar sectorialmente el gasto de los 

estudiantes de movilidad y el de sus visitantes (Etapas 2 y 

3) de la figura 3.2, la Etapa 4 se centra en calcular los 

impactos económicos resultantes. El cuadro 3.24 pre-

senta los impactos económicos directos, indirectos e in-

ducidos en la producción, renta y empleo de la Comunitat 

Valenciana como consecuencia del gasto de los estudian-

tes, los visitantes y el total. 

En el panel a, se observa que la UV y la UPV son las que 

mayor impacto generan a través de sus programas de 

movilidad de estudiantes en términos de producción 

(output), renta e impacto en el empleo, tanto directo 

como indirecto e inducido. De manera agregada, los es-

tudiantes en programas de movilidad aportan un total de 

más de 64 millones en producción, 17,3 millones de euros 

en renta y crean o mantienen un total de 466 empleos. 

En el panel b se presenta la información de los impactos 

económicos de los visitantes de los estudiantes, donde 

nuevamente la UV y la UPV destacan por los mayores 

aportes, con un total de impacto del conjunto de univer-

sidades del SUPV en producción de más de 15 millones, 

3,9 millones de euros en renta y un total de 144 empleos 

generados o mantenidos. 

Finalmente, el panel c muestra los impactos totales, com-

binando los efectos de estudiantes y visitantes. El total 

general muestra un impacto en producción de 80,1 millo-

nes, con un impacto en la renta de 21,2 millones y un total 

de 610 empleos creados o mantenidos gracias a la activi-

dad de los estudiantes y visitantes en programas de mo-

vilidad en las universidades públicas de la Comunitat Va-

lenciana. 
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Cuadro 3.24. Impactos económicos de los estudiantes en programas de movilidad en el SUPV en el resto de 

sectores. 2023 

a) Estudiantes 
      

  UV UPV UA UJI UMH SUPV 

Impacto output (producción) 29.648.786 20.149.464 9.067.536 3.270.410 2.817.161 64.953.356 

Directo 14.116.197 9.593.534 4.317.180 1.557.088 1.341.290 30.925.289 

Indirecto e inducido 15.532.589 10.555.929 4.750.356 1.713.321 1.475.870 34.028.066 

Impacto renta 7.878.095 5.361.060 2.409.424 869.078 748.654 17.266.312 

Directo 3.536.340 2.401.203 1.081.509 390.051 335.987 7.745.090 

Indirecto e inducido 4.341.755 2.959.857 1.327.916 479.028 412.667 9.521.222 

Impacto empleo 213 144 65 23 20 466 

Directo 96 65 29 11 9 209 

Indirecto e inducido 117 80 36 13 11 257 

       

b) Visitantes 
      

  UV UPV UA UJI UMH SUPV 

Impacto output (producción) 7.125.378 4.418.544 2.175.942 780.863 671.352 15.172.080 

Directo 3.345.957 2.074.873 1.021.786 366.680 315.256 7.124.551 

Indirecto e inducido 3.779.422 2.343.671 1.154.157 414.183 356.097 8.047.529 

Impacto renta 1.837.679 1.139.570 561.189 201.390 173.146 3.912.973 

Directo 1.013.588 628.540 309.529 111.078 95.500 2.158.235 

Indirecto e inducido 824.091 511.030 251.660 90.311 77.646 1.754.738 

Impacto empleo 68 42 21 7 6 144 

Directo 37 23 11 4 4 79 

Indirecto e inducido 30 19 9 3 3 65 

       

c) Total       
  UV UPV UA UJI UMH SUPV 

Impacto output (producción) 36.774.164 24.568.008 11.243.478 4.051.273 3.488.513 80.125.436 

Directo 17.462.153 11.668.408 5.338.965 1.923.769 1.656.546 38.049.841 

Indirecto e inducido 19.312.011 12.899.600 5.904.513 2.127.504 1.831.967 42.075.596 

Impacto renta 9.715.774 6.500.630 2.970.613 1.070.468 921.799 21.179.285 

Directo 4.549.928 3.029.743 1.391.037 501.129 431.487 9.903.325 

Indirecto e inducido 5.165.846 3.470.887 1.579.576 569.339 490.312 11.275.960 

Impacto empleo 280 186 86 31 27 610 

Directo 133 88 41 15 13 288 

Indirecto e inducido 148 98 45 16 14 321 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para proporcionar una visión más detallada del impacto 

económico que los estudiantes de programas de movili-

dad tienen en la economía de la Comunitat Valenciana, el 

cuadro 3.25 ilustra la contribución de estos impactos en 

relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo 

total de la región en 2023. De acuerdo con esta informa-

ción, el impacto en renta de los estudiantes alcanza el 

0,014% del PIB regional, mientras que el impacto en el 

empleo representa el 0,022%. En el caso de los visitantes, 

estos porcentajes son del 0,003% y 0,007% respectiva-

mente. Al sumar ambos colectivos, los porcentajes se ele-

van al 0,017% del PIB en renta y al 0,029% del empleo de 

la Comunitat. 

Estos datos reflejan la significativa contribución econó-

mica y laboral que los estudiantes y visitantes de progra-

mas de movilidad aportan a la región, evidenciando que 

su impacto, aunque pueda parecer modesto en términos 

porcentuales, es una parte integral de la dinámica econó-

mica y del mercado laboral de la Comunitat Valenciana. 

El cuadro 3.26 detalla cómo se reparten los impactos 

económicos entre los diferentes grandes sectores econó-

micos de la Comunitat Valenciana en términos de produc-

ción, ingresos y empleo. Respecto a la producción, el sec-

tor servicios es el más beneficiado, pues en este sector se 

generan el 74,08% de las ventas generadas. Esto es así 

tanto el caso de los estudiantes (72,9%), como de los visi-

tantes de los estudiantes (79,3%). También se benefician 

de forma muy destacada las actividades económicas vin-

culadas al sector industrial, en donde se generan el 11,5% 

de las ventas generadas. Por el contrario, las relacionadas 

con el sector de la energía (7,52%) y con la agricultura 

como ganadería y pesca (3,03%), aunque también se be-

neficia, lo hacen en menor medida. 
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Cuadro 3.25. Impactos económicos de los estudiantes en programas de movilidad en el SUPV en la Comunitat 

Valenciana. 2023 (porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 
  Estudiantes Visitantes           Total 

Impacto renta 0,014 0,003 0,017 

Impacto empleo 0,022 0,007 0,029 

Nota: * PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022 

** Empleo total (ocupados) en 2022 

Fuente: INE y elaboración propia 

Cuadro 3.26. Resumen impactos económicos de los estudiantes en programas de movilidad en el SUPV por 

sectores 

 
a) Estudiantes 

      

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 2.106.435 3,2 574.399 3,3 30 6,5 

Energía 5.014.977 7,7 700.686 4,1 8 1,7 

Industria 7.742.228 11,9 969.262 5,6 36 7,8 

Construcción 2.763.881 4,3 389.714 2,3 12 2,7 

Servicios 47.325.835 72,9 14.632.250 84,7 379 81,4 

TOTAL 64.953.356 100,0 17.266.312 100,0 466 100,0 

b) Visitantes 
      

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 319.114 2,1 84.785 2,2 5 3,2 

Energía 794.733 5,2 99.612 2,5 1 0,7 

Industria 1.491.914 9,8 185.851 4,7 7 4,6 

Construcción 536.603 3,5 75.662 1,9 2 1,7 

Servicios 12.029.716 79,3 3.467.062 88,6 129 89,9 

TOTAL 15.172.080 100,0 3.912.973 100,0 144 100,0 

c) Total 
      

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 2.425.549 3,0 659.185 3,1 35 5,7 

Energía 5.809.711 7,3 800.298 3,8 9 1,4 

Industria 9.234.142 11,5 1.155.113 5,5 43 7,0 

Construcción 3.300.484 4,1 465.376 2,2 15 2,4 

Servicios 59.355.551 74,1 18.099.313 85,5 508 83,4 

TOTAL 80.125.436 100,0 21.179.285 100,0 610 100,0 

Fuente: Elaboración propia.       
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La distribución del impacto en renta muestra una tenden-

cia similar a la de la producción, con una mayor concen-

tración en el sector servicios, en donde se genera el 85,5% 

de toda la renta generada. En lo que respecta al empleo, 

también es el sector servicios el más beneficiado. En este 

sector se generan más de 8 de cada 10 empleos genera-

dos como consecuencia de los estudiantes recibidos a 

través de programas de movilidad (83,7%). Concreta-

mente en este sector se generan más de 500 empleos 

anuales.  

Estos datos subrayan la importancia económica de los 

programas de movilidad universitaria. Su contribución, 

aunque pueda parecer modesta en relación con el ta-

maño de la economía valenciana, es muy relevante en de-

terminados sectores y de enorme importancia en los en-

tornos locales donde se ubican los campus universitarios. 

3.4. Conclusiones 

El Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV), inte-

grado por cinco universidades de destacada envergadura, 

ha ejercido históricamente un rol esencial en la educación 

académica y profesional de incontables valencianos. Du-

rante el último año académico, proporcionó formación a 

aproximadamente 129.000 estudiantes a través de una 

oferta educativa diversa que incluyó 234 grados y dobles 

grados, 317 másteres oficiales y 139 programas de doc-

torado, impartidos en sus 60 centros repartidos en 12 

campus universitarios. Más allá de su función docente, ha 

aportado significativamente al progreso científico con 

más de 10.000 publicaciones científicas de alto nivel en el 

último año, un promedio de 55 patentes anuales desde 

2010 y ha captado más de 35 millones de euros anuales 

en contratos de I+D y servicios.  

Para llevar a cabo estas actividades, las universidades pú-

blicas valencianas han contado con una plantilla superior 

a las 18,000 personas y con un presupuesto conjunto su-

perior a los 1.500 millones de euros. Unas actividades que, 

además de ser importantes a largo plazo en la economía 

valenciana, son también fundamentales a corto plazo por 

dos motivos principales. Primero, porque generan un vo-

lumen importante de producción, renta y empleo en la 

Comunitat. Segundo, porque para realizar estas activida-

des, incurren en gastos sustanciales en la adquisición de 

bienes y servicios, lo cual representa una inyección de de-

manda considerable para las empresas locales, impac-

tando a corto plazo de manera positiva y notable en la 

actividad económica y la generación de empleo en la re-

gión. 

Este tercer capítulo ha estimado los impactos económicos 

a corto plazo de las actividades del SUPV y de la actividad 

desarrollada por otros agentes que también realizan gas-

tos como consecuencia de sus actividades ligadas a la ac-

tividad del SUPV. Concretamente se han considerado cua-

tro agentes relacionados con la actividad del SUPV: las 

propias universidades públicas valencianas, sus estudian-

tes, los visitantes/familiares que reciben los estudiantes 

durante sus estudios y los asistentes a congresos, semi-

narios y jornadas. Estos cuatro agentes realizan importan-

tes gastos en la adquisición de bienes y servicios, gene-

rando un impacto económico en la producción, la renta y 

el empleo de la CV. 

Los resultados de los impactos económicos se han pre-

sentado tanto a nivel agregado para toda la Comunitat 

Valenciana como desglosados por sectores de actividad y 

agentes generadores. A continuación, se resumen los 

principales resultados: 

• El presupuesto total liquidado del conjunto de uni-

versidades del SUPV ascendió en 2022 a 1.502,6 

millones de euros, de los cuales 1.389,4 millones 

son susceptibles de generar impactos económicos. 

• De media, un estudiante de grado del SUPV realiza 

un gasto anual de 5.648 euros anuales, 5.412 euros 

si es de la CV y 6.757 si es de fuera de la CV. En el 

caso de los estudiantes de posgrado el gasto me-

dio asciende 8.765 euros, 8.652 euros si reside en 

la Comunitat Valenciana y 8.879 si el estudiante 

procede de fuera de la Comunitat Valenciana. 

• En conjunto los estudiantes del SUPV realizan un 

gasto anual de 830,1 millones de euros que resul-

tan en 516 millones una vez sustraídas aquellas 

partidas de gasto que no se deben a la existencia 

del SUPV.  

• El gasto total realizado por los visitantes y familia-

res de los estudiantes de grado y posgrado du-

rante el último curso académico ascendió a casi 

103 millones de euros. 

• El gasto de los asistentes a congresos de las uni-

versidades públicas valencianas durante el último 

curso académico ascendió a 27,6 millones de euros 

• Los gastos realizados por los cuatro agentes en 

2022 ascendieron a 2.035,9 millones de euros. Por 

agentes, la inyección de demanda más significativa 

proviene de las propias universidades (68,2% del 

total), seguidas por los estudiantes (25,34% del to-

tal). Los gastos realizados por los visitantes de los 

estudiantes (5% del total) y los congresistas (1,35% 

del total) son considerablemente menores, aunque 

también significativos. 

• La actividad productiva propia del SUPV representa 

1.389,4 millones de euros en producción, 856,4 mi-

llones de euros en renta y 18.143 empleos directos 

correspondientes a la plantilla de PDI y PTGAS de 

las universidades. 

• En total, el impacto total en términos de produc-

ción, renta y empleo de los 2.035,9 millones de eu-

ros en gastos adicionales realizados por los 
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agentes implicados generó un aumento en la pro-

ducción de las empresas de la Comunitat Valen-

ciana de 3.891,1 millones de euros (997,6 millones 

de euros de impacto directo y 2.893,5 millones de 

euros gracias a los impactos indirectos e induci-

dos), un impacto en renta de 1.858,5 millones de 

euros (431 millones asociados al impacto directo y 

1.427,5 millones de impacto indirecto e inducido) 

y permitió generar o mantener 31.583 empleos 

anuales adicionales, 8.459 directos y 23.125 indi-

rectos e inducidos. 

• Las universidades son el agente más importante en 

términos de impacto económico de los cuatro con-

siderados. Sus gastos generaron 2.860,8 millones 

de euros en producción, 1.585,7 millones de euros 

en renta y 23.374 empleos. En segundo lugar se si-

túa el impacto del gasto de los estudiantes (813,1 

millones de euros en producción, 216,9 millones de 

euros anuales en renta y 6.127 empleos anuales 

adicionales). Los gastos de los visitantes generan 

un impacto en la producción de 167,8 millones de 

euros, un impacto en renta de 43,3 millones de eu-

ros y generaron 1.591 empleos. El gasto de los asis-

tentes a congresos es relativamente menos impor-

tante y alcanza los 49,2 millones de euros en pro-

ducción, 12,5 millones de euros en renta y los 490 

empleos. 

• Por universidades, la UV es la que genera mayor 

impacto económico (658,3 millones de euros en 

renta y 11.347 empleos), lo que supone alrededor 

del 35,3% del impacto en renta asociado al con-

junto del SUPV y el 36% del impacto en el empleo. 

La UPV genera un impacto de 508,1 millones de 

euros en renta (27,1% del total) y 8.557 empleos 

(25,1% del total). La UA genera un impacto de 

343,2 millones de euros en renta (18,9% del total) 

y genera 5.584 empleos anuales (19% del total). La 

UJI genera renta por valor de 177,7 millones de eu-

ros (9,5% del total) y 3.031 empleos anuales (10,1% 

del impacto en el empleo total). Finalmente, la 

UMH generó 171,3 millones de euros en renta 

(9,1% del total) y 3.064 empleos (9.8% del total). 

• En conjunto, la actividad propia y la asociada al Sis-

tema Universitario Público Valenciano (SUPV) ge-

neran un output de 5.280 millones de euros, una 

renta de 2.714,9 millones de euros y 49.726 pues-

tos de trabajo. 

• La actividad económica dinamizada por el SUPV 

tiene una importancia considerable en la economía 

de la Comunitat Valenciana. En el año 2022, su ac-

tividad, tanto la propia como la asociada, repre-

sentó el 2,2% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 

2,38% del empleo total en la región. Estos impac-

tos son consistentes e incluso superiores con los 

reportados en informes previos 

• El sector de la Educación, donde se inscribe la acti-

vidad del SUPV, es el principal beneficiario del im-

pacto económico generado, acaparando el 32,7% 

de la renta generada, seguido por el sector de Ac-

tividades Inmobiliarias y servicios corporativos, 

Hostelería, Comercio y servicios de reparación y, fi-

nalmente, Intermediación financiera. Estos cinco 

sectores acumulan el 81,2% de la renta adicional 

creada. 

• En cuanto al empleo, al sector Educación corres-

ponden casi 19 mil empleos, el 38% de los 49.726 

empleos generados. También se ven significativa-

mente beneficiados por la actividad del SUPV en 

términos de empleo generado Actividades Inmo-

biliarias y servicios corporativos, Hostelería, Co-

mercio y servicios de reparación y Hogares que 

emplean personal doméstico. Solo en estos cuatro 

sectores se crean más de 40.161 puestos de tra-

bajo, lo que equivale al 80,1% del empleo relacio-

nado con la presencia del SUPV. 

• La integración de la incertidumbre en algunas de 

las variables a través del uso de simulaciones de 

Montecarlo confirma los resultados obtenidos. Es-

pecíficamente, con un 95% de probabilidad, el im-

pacto económico del SUPV se sitúa en un rango 

entre los 2.681,2 y los 2.831,3 millones de euros 

anuales en renta y los 48.485 y 54.003 puestos de 

trabajo. 

• Las estimaciones indican que el impacto econó-

mico generado por la actividad del SUPV se tra-

duce en un importante impacto fiscal: 808,9 millo-

nes de euros de recaudación, de los que 193,7 mi-

llones corresponden a IVA, 234,1 millones de euros 

de IPRF, 294,2 millones de euros de cotizaciones a 

la Seguridad Social y 86,8 millones de euros de im-

puesto de sociedades. Este resultado indica que las 

universidades del SUPV a través del impacto a 

corto plazo de su actividad estarían retornando a 

la sociedad valenciana y española el 87% de los 

fondos que la administración pública ha destinado 

a su financiación en forma de transferencias. 

• En cuanto a los programas de movilidad, los resul-

tados que se obtienen cuando se desagrega su im-

pacto del total, indican que generan un impacto en 

la renta de 21,2 millones y un total de 610 empleos, 

lo que representa el 0,017% del PIB y 0,029% del 

empleo de la CV, siendo el sector servicios el más 

beneficiado pues en él se genera más de 500 em-

pleos anuales (83,7% del total). 
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4.  
Las contribuciones a largo plazo 
de las universidades públicas  
valencianas 

En las últimas décadas, la emergencia de la llamada 

«sociedad del conocimiento» ha marcado una trans-

formación radical en diversos aspectos de la vida co-

tidiana. Esta sociedad se distingue por la generación 

y diseminación extensiva de conocimiento, facilitada 

en gran medida por las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), y su penetración en casi todos 

los aspectos de la vida de las personas. La magnitud 

de este cambio es tal que ha reconfigurado funda-

mentalmente cómo las personas interactúan, traba-

jan y se relacionan con otras en su tiempo libre. En el 

ámbito económico, este fenómeno ha desencade-

nado una serie de oportunidades y retos tan solo pa-

rangonable con la Revolución Industrial del siglo 

XVIII; de ahí que a menudo también se le denomine 

como la «Revolución Digital». 

El acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la in-

formación a través de Internet permite a ciudadanos 

y empresas acceder a una enorme cantidad de cono-

cimiento casi en cualquier momento, en cualquier lu-

gar y desde múltiples dispositivos, circunstancias que 

han permitido democratizar el acceso a la informa-

ción y empoderar a las personas de casi todos los es-

tatus socioeconómicos, al permitirles buscar conoci-

mientos y aprender nuevas habilidades sin precisar 

especiales conocimientos técnicos previos o disponer 

de costosos dispositivos tecnológicos.  

Además de la disponibilidad del conocimiento, su di-

fusión también ha experimentado un salto cualitativo 

en los últimos años. Plataformas como redes sociales, 

blogs y medios de comunicación digital han catali-

zado la diseminación de ideas y conocimientos a una 

escala verdaderamente global. Este entorno digital ha 

favorecido la colaboración y el intercambio de ideas, 

sirviendo como un caldo de cultivo para la innovación 

y la creatividad. Las TIC han potenciado aún más este 

proceso al facilitar la colaboración en tiempo real en-

tre individuos de distintos lugares y contextos cultu-

rales, contribuyendo así a la generación de conoci-

miento colectivo y a la resolución colaborativa de 

problemas en una escala global. 

Pero este incesante avance de la sociedad del cono-

cimiento en las últimas décadas no ha seguido una 

senda monótonamente creciente, sino que en el úl-

timo lustro se ha convertido en un avance exponen-

cial gracias a la aceleración sin precedentes en el 

desarrollo e implementación disruptiva de la inteli-

gencia artificial (IA). La IA permite a los ordenadores 

imitar el razonamiento humano, posibilitándoles la 

realización no solo de tareas cognitivas, sino también 

el aprendizaje autónomo y acumulativo e incluso la 

toma de decisiones. La IA revolucionará en un breví-

simo espacio de tiempo, si no lo está haciendo ya, el 

ámbito de la comunicación, de la medicina, del dere-

cho y, de forma significativa, el de la docencia, en es-

pecial la universitaria. 

La extensión de la sociedad del conocimiento y de la 

IA tiene repercusiones de ámbito económico y social. 

En el ámbito económico, la sociedad del conoci-

miento genera nuevas oportunidades para la crea-

ción de empleos, especialmente en sectores relacio-

nados con la tecnología y la I+D. Las empresas que 

logren adaptarse y aprovechar el conocimiento de 

manera eficiente serán más competitivas y estarán 

mejor posicionadas para prosperar en un entorno 

globalizado y cambiante. Asimismo, el conocimiento 

y la innovación son factores clave para mejorar la pro-

ductividad y la eficiencia en todos los sectores de la 

economía. 

En el ámbito social, el acceso al conocimiento, a las 

herramientas de la IA y a la educación de calidad son 

elementos fundamentales para reducir las desigual-

dades y promover la inclusión social. En la medida en 

que este conocimiento sea accesible y democrático, 

brindará la oportunidad a todas las personas, inde-

pendientemente de su origen socioeconómico o ubi-

cación geográfica, a que puedan acceder a la educa-

ción y participar en la vida económica, política y cul-

tural de sus comunidades.  

Pero además de las oportunidades, la sociedad del 

conocimiento también conlleva amenazas. En primer 
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lugar, puede poner en riesgo multitud de empleos y, 

aunque estos puedan ser sustituidos por otros nue-

vos, obligar a determinadas personas y empresas a 

adaptarse, especialmente en aquellas profesiones fá-

cilmente estandarizables y de poco valor añadido. Al 

mismo tiempo, pueden aumentar las brechas y de-

sigualdades existentes en la sociedad, al existir el 

riesgo de que ciertos grupos de la población, espe-

cialmente aquellos con niveles insuficientes de for-

mación en habilidades digitales, queden rezagados y 

se enfrenten a una mayor exclusión digital. 22 

El avance del binomio sociedad del conocimiento-IA 

es imparable. Sus innumerables ventajas económicas 

y sociales parecen compensar unos riesgos que con 

las políticas adecuadas parecen ser controlables. De 

hecho, la propia UE ya ha comenzado a trabajar para 

elaborar la primera Ley integral de IA del mundo (Par-

lamento Europeo 2023).  

En la actualidad y en el contexto descrito, no hay 

duda acerca de la necesidad de aumentar los niveles 

de competitividad de las empresas y de su obligación 

de adaptarse con las reformas estructurales pertinen-

tes al ritmo de desarrollo de la sociedad del conoci-

miento y de la IA. No hacerlo al ritmo adecuado im-

plicaría «perder el tren del progreso». 

En este escenario, emergen preguntas cruciales: 

¿dónde entran en juego las universidades?, ¿qué fun-

ción cumplen en la configuración de esta emergente 

sociedad del conocimiento?, ¿cómo contribuyen al 

bienestar colectivo? Responder a estas preguntas no 

es fácil, pero en este capítulo se revisan algunas de 

sus contribuciones docentes y de investigación que 

ponen de relieve el papel central que ocupan las uni-

versidades en esta etapa tan disruptiva del desarrollo 

humano. 

En efecto, el papel de las universidades en esta etapa 

es determinante no solo por ser epicentros de la ge-

neración, difusión y transmisión de conocimiento por 

medio de su actividad docente e investigadora, sino 

también porque las actividades económicas que más 

se desarrollan en la sociedad del conocimiento son 

aquellas que más requieren del capital humano y de 

la innovación generadas en las universidades. Al 

mismo tiempo, el cambio de modelo hacia uno inten-

sivo en conocimiento conlleva un cambio en las pro-

fesiones que serán demandadas en el futuro inme-

diato, y deberán ser las universidades las que deban 

 

22 También hay riesgos de manipulación cognitiva del compor-

tamiento de personas o grupos vulnerables específicos, riesgos 

de clasificación de personas en función de su comportamiento, 

estatus socioeconómico o características personales y los 

reformular su mapa de titulaciones y los contenidos 

impartidos en las mismas para formar a los profesio-

nales con el talento necesario para este nuevo mo-

delo. 

Este capítulo está dedicado a revisar y cuantificar el 

papel beneficioso a largo plazo de las actividades uni-

versitarias en una variedad de aspectos, tanto indivi-

duales como colectivos. Se trata en la mayoría de los 

casos de beneficios que intentan aproximarse a una 

realidad muy compleja.  

Para facilitar la comprensión de estos beneficios de 

las actividades universitarias, la figura 4.1 las clasifica 

en cuatro categorías principales.23 En el cuadrante su-

perior izquierdo, se encuentran los beneficios indivi-

duales y económicos de la educación universitaria. 

Por ejemplo, se ha demostrado que los individuos 

con estudios universitarios perciben mayores salarios, 

tienen una mayor probabilidad de estar ocupados y 

de participar activamente en el mercado laboral, dis-

frutan de una mayor movilidad funcional y geográ-

fica, perciben salarios más altos, tienen empleo de 

más calidad y son más emprendedores. 

riesgos inherentes a los sistemas de identificación biométrica 

como el reconocimiento facial.  

23 McMahon (2009), BIS (2013) resumen los diversos beneficios 

de la educación tanto desde la perspectiva individual, social, 

económicas y no económicas. 
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Figura 4.1. Beneficios de individuales y sociales, económicos y no económicos, de la educación univer-

sitaria 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos beneficios individuales se extienden al conjunto 

de la sociedad en forma de «externalidades positi-

vas», que se encuentran en el cuadrante superior de-

recho. Así, por ejemplo, se ha demostrado que el ma-

yor capital humano de los universitarios influye en la 

tasa de actividad y ocupación del conjunto de la so-

ciedad, los niveles de recaudación fiscal, la producti-

vidad, el crecimiento económico y la renta per cápita. 

En el cuadrante inferior izquierdo, se encuentran los 

beneficios no económicos que la formación universi-

taria aporta en la esfera individual. Por ejemplo, se ha 

demostrado que la educación universitaria tiene efec-

tos positivos sobre variables relacionadas con el bie-

nestar de los individuos como su esperanza de vida, 

sus hábitos de vida, su estado de salud, su satisfac-

ción general con la vida o en la mejor crianza de los 

hijos. 

Finalmente, en el cuadrante inferior derecho, se en-

cuentran los beneficios sociales no económicos de la 

educación universitaria. Por ejemplo, la evidencia 

muestra que cuanto mayor es la proporción de uni-

versitarios en la población, mayor es la igualdad de 

género en esa sociedad, tanto en el terreno domés-

tico como laboral, la participación social, la cohesión 

social, el respecto a los valores democráticos, el cui-

dado del medio ambiente y la seguridad ciudadana. 

La literatura académica ha analizado todos los aspec-

tos enumerados en la figura 4.1, subrayando de 

forma recurrente la relevancia del capital humano 

universitario, tanto a nivel individual como en el pro-

greso a largo plazo de las sociedades contemporá-

neas. En reconocimiento de este hecho, los actores 

sociales, económicos y políticos perciben las univer-

sidades como un instrumento esencial para el desa-

rrollo socioeconómico a nivel local, regional y nacio-

nal, indispensable para enfrentar con éxito los retos 

actuales de la sociedad del conocimiento y los desa-

fíos que de ella se derivan.  

La orientación de los estudios académicos ha experi-

mentado una evolución significativa, correlacionada 

con esta creciente conciencia sobre el rol multifacé-

tico que las universidades deben desempeñar en el 

progreso socioeconómico de sus regiones de influen-

cia. Inicialmente, la investigación se focalizaba casi 

exclusivamente en el impacto económico a corto 

plazo de las universidades, a menudo circunscrito, 

como se muestra en el capítulo 3 de este estudio, a la 

estimación del impacto económico del gasto a corto 

plazo asociado a la actividad universitaria.  Sin em-

bargo, los trabajos más recientes dan cada vez más 

importancia a la contribución de las actividades de las 

universidades a la oferta de recursos en la economía 

e incluso a contemplar las externalidades existentes 

en otras variables no económicas. Así, por ejemplo, 

en Pastor, Peraita y Pérez (2016) se cuantifica los be-

neficios sociales, económicos y no económicos, 



156   Las contribuciones sociales y económicas de las universidades públicas valencianas 

 

 

enumerados en los cuadrantes de la derecha de la fi-

gura 4.1 para el caso de las universidades del SUPV. 

¿Cuál es el mecanismo en virtud del cual las universi-

dades del SUPV contribuyen a la sociedad? La fi-

gura 4.2 visualiza que no es un único mecanismo, 

sino que la contribución socioeconómica del SUPV se 

produce por medio de múltiples mecanismos direc-

tos e indirectos interconectados y a través del cum-

plimiento de las tres misiones de la universidad. Sus 

contribuciones se producen directamente, mediante 

la actividad docente que genera capital humano. A su 

vez, este capital humano permite a los individuos per-

cibir mayores rentas, lo que genera un aumento de 

las cotizaciones sociales y un aumento de la recauda-

ción fiscal. A su vez, el capital humano generado por 

las universidades hace a los titulados universitarios 

más empleables, lo que redunda en una mayor tasa 

de actividad y ocupación, lo que a su vez aumenta el 

grado de aprovechamiento del capital humano. Por 

otra parte, las actividades de I+D de las universidades 

y su actividad de fomento del emprendimiento tam-

bién aumentan el capital tecnológico regional, gene-

rando renta y empleos que repercuten positivamente 

en el crecimiento económico regional.  

En este cuarto capítulo, se revisan los canales de in-

fluencia más relevantes por el lado de la oferta a tra-

vés de los cuales las universidades del SUPV contri-

buyen al desarrollo socioeconómico de la Comunitat 

Valenciana (CV) y se ofrecen estimaciones cuantitati-

vas de sus contribuciones.  

Cabe señalar que las contribuciones económicas del 

SUPV por el lado de la oferta son mucho más hetero-

géneas y tienen un período de maduración mucho 

más largo que los impactos económicos del gasto de 

los agentes asociados, que ocurren a corto plazo por 

el lado de la demanda. Asimismo, aunque el SUPV 

realiza múltiples aportaciones a la sociedad valen-

ciana, tanto este informe, como los cuatro informes 

anteriores, solo recoge aquellas que pueden cuantifi-

carse con suficiente rigor y precisión, gracias a la dis-

ponibilidad de estadísticas y técnicas de estimación 

con una metodología contrastada y respaldada en la 

literatura académica.  

El capítulo se divide en nueve secciones. La primera 

analiza la contribución del SUPV a la generación de 

capital humano. La segunda y tercera se dedican a 

estimar la contribución indirecta del capital humano 

generado al aumento de la tasa de actividad y ocu-

pación. La cuarta sección cuantifica la contribución 

del SUPV a la generación de capital tecnológico a tra-

vés de sus gastos en I+D. La quinta sección analiza la 

contribución al aumento de la recaudación fiscal. La 

sexta ofrece una medida de la rentabilidad fiscal del 

gasto público en educación universitaria. La séptima 

sección cuantifica la contribución del SUPV al au-

mento de las cotizaciones sociales. La sección octava 

presenta los resultados de la estimación de la contri-

bución del SUPV al crecimiento económico y a la 

renta per cápita de la CV. Finalmente, la última sec-

ción resume las principales conclusiones del capítulo. 

4.1. Contribución a la creación de  
capital humano 

De las tres misiones que desempeñan las universida-

des y que aparecen representadas en la figura 4.2 

(docencia, investigación y transferencia), la docente 

es la más perceptible para la sociedad en general. 

Esta mayor visibilidad de la misión docente quizás se 

deba a que es la que resulta más trascendental para 

las vidas de los miles de jóvenes que se forman en las 

universidades. Esta actividad es, además, la que con-

sume la mayor parte de los recursos humanos y fi-

nancieros de las universidades. Además, la mayoría 

de sus ingresos recurrentes también se derivan direc-

tamente de su actividad docente mediante la forma-

ción de estudiantes de grado, máster y doctorado. 

La contribución a la creación de capital humano por 

medio de la actividad docente de las universidades es 

sustancial desde el punto de vista cuantitativo, dado 

el elevado número de estudiantes a los que las uni-

versidades públicas valencianas dan formación, pero 

también lo es desde el punto de vista cualitativo, 

dada la necesidad perentoria del talento universitario 

que precisan las actividades económicas que más in-

tensamente están creciendo en esta etapa de desa-

rrollo de la sociedad del conocimiento. Su importan-

cia se deriva también de los efectos socioeconómicos 

positivos del talento universitario generado sobre 

otras variables individuales y sociales.  

En esta sección, se cuantifica la contribución directa 

de las universidades del SUPV a la generación de ca-

pital humano, y en las siguientes secciones se cuanti-

ficará el impacto de las externalidades positivas (con-

tribuciones indirectas) que esta contribución tiene en 

otras variables económicas, como la tasa de actividad, 

ocupación, recaudación fiscal o cotizaciones a la se-

guridad social. 

El capital humano se refiere a las habilidades, conoci-

mientos, experiencias y atributos que hacen más pro-

ductiva a una persona. Este concepto se usa en eco-

nomía para referirse a la capacidad productiva de un 

individuo que se adquiere a través de la educación 

y/o la experiencia laboral. El capital humano de las 

personas es valioso para las empresas en la medida 

en que aumenta la eficiencia y la productividad de los 
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individuos, lo que a su vez contribuye al crecimiento 

económico de la sociedad o una organización, pero 

también para los individuos, pues les permite obtener 

mayores rentas por su trabajo y aumentar sus posibi-

lidades de inserción laboral.  

Estimar el capital humano de un individuo o de una 

sociedad es una tarea compleja, pues como se ha 

visto no solo abarca aspectos relacionados con la 

educación recibida, sino también otros factores como 

la experiencia laboral de los individuos y su capacidad 

mental y física. Ante la dificultad de cuantificar estos 

aspectos, la mayoría de los estudios estiman el capital 

humano por medio de información educativa. Con 

sus limitaciones, esta aproximación es razonable, 

pues si el propósito de la educación es impartir co-

nocimientos, no sería arriesgado suponer que los 

individuos que alcancen un nivel educativo más alto 

también tendrán un nivel más alto de conocimientos 

y, por lo tanto, más capital humano (Becker 1964). 

Entre los trabajos que miden el capital humano con 

información educativa suele ser habitual construir in-

dicadores como los años de estudio de cada indivi-

duo para medir el capital humano de cada individuo 

y los años promedio de estudio de la población de 

una sociedad para medir el capital humano de esa 

sociedad. El supuesto implícito en este indicador se 

basa en que cuanto mayor es el promedio de años de 

estudio, mayor es también el capital humano. 

 

 

Figura 4.2. Contribución del SUPV en el cumplimiento de sus tres misiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este informe, al igual que en los anteriores, se uti-

liza este indicador para medir el capital humano de la 

CV. En base a él se estimará la contribución del SUPV 

al aumento del promedio de años de estudio de la 

población (capital humano) de la CV que se produce 

como resultado de la actividad docente del SUPV. 

La cuantificación de la contribución del SUPV a la ge-

neración de capital humano se realiza a través del 

cálculo de la diferencia entre los años promedio de 

estudio de la población de la CV y los años promedio 

de estudio contrafactuales, es decir, aquellos que se 

habrían alcanzado en el caso de que las universidades 

del SUPV no hubieran formado a ningún universita-

rio.24  

El panel a del gráfico 4.1 representa los años prome-

dio de estudio reales y los contrafactuales de la po-

blación en edad de trabajar de la CV. En 2022, los 

años promedio de estudio de la población en edad 

de trabajar de la CV eran 9,5, y sin la contribución del 

SUPV habrían sido 8,7. En otras palabras, el capital 

humano generado directamente por el SUPV repre-

senta 0,8 años de estudio por persona en edad de 

trabajar. Esta cifra significa que casi la décima parte 

(8,6%) de las dotaciones medias de capital humano 

de la población en edad de trabajar de la CV han sido 

generadas directamente en las escuelas y facultades 

de sus cinco universidades públicas. 

Como puede observarse, durante los 45 años repre-

sentados el capital humano de la CV ha experimen-

tado un aumento acumulado del 78,9%. Un aumento 

que habría sido sensiblemente inferior sin la contri-

bución de las universidades públicas valencianas, 

concretamente del 66,2%. 

De forma análoga, el panel b del gráfico 4.1 muestra 

los resultados del ejercicio anterior, pero referidos a 

la población activa. Los resultados revelan que la con-

tribución del SUPV al aumento del capital humano en 

la población activa es significativa. En 2022, el prome-

dio real de años de estudio en la población activa de 

la CV fue de 10,6, mientras que sin la contribución de 

las universidades del SUPV hubiera sido de 9,5. Esto 

implica que el SUPV ha aportado 1,1 años de estudio 

por persona activa, lo que representa el 10,4% del ca-

pital humano promedio en la población activa de la 

CV. Asimismo, a lo largo del periodo analizado, el 

promedio de años de estudio de la población activa 

ha experimentado un crecimiento del 84,8% en la CV, 

un crecimiento que habría sido 14,3 puntos porcen-

tuales inferior (70,5%) sin la contribución del SUPV.  

Gráfico 4.1. Años medios de estudio reales y contrafactuales. Población en edad de trabajar y población 

activa. Comunitat Valenciana. 1977-2023 (número) 

a) Población en edad de trabajar b) Población activa 

 

 

Nota: La información de 2023 corresponde a la media de los dos primeros trimestres del año. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

 

24 Los detalles del cálculo se encuentran en la nota técnica 6 del 

informe del SUPV 2015 (Pérez et al. 2015). 

 

0

2

4

6

8

10

12

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

0

2

4

6

8

10

12

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

2
0

2
1

2
0

2
3

Años medios reales Años medios contrafactuales



Capítulo 4. Las contribuciones a largo plazo de las universidades públicas valencianas   159 

 

 

Hay que subrayar que estos resultados, aunque reve-

lan la importante contribución directa del SUPV a la 

generación de capital humano de la CV, seguramente 

están infraestimando la verdadera contribución del 

SUPV a la generación de capital humano en la CV ya 

que, además de esta contribución directa que se ha 

estimado, en el largo plazo se producen al menos 

cuatro efectos adicionales generados por este capital 

humano producido por las universidades del SUPV: 

una contribución indirecta y tres contribuciones indu-

cidas, o de segunda ronda, como se muestra en la fi-

gura 4.3.  

La contribución indirecta del SUPV a la generación de 

capital humano se produce porque sus universidades 

contribuyen al incremento del capital humano efecti-

vamente disponible de la población de la CV a través 

de su influencia en la predisposición a participar en el 

mercado de trabajo de sus titulados. Este aumento de 

la tasa de actividad generado por el SUPV se estimará 

en la siguiente sección y posibilita que una mayor 

proporción del capital humano generado por el SUPV 

pase a estar disponible en el mercado de trabajo.

 

Figura 4.3. Contribuciones directas, indirectas e inducidas de la actividad docente del SUPV al aumento 

de capital humano 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las tres contribuciones inducidas del SUPV al au-

mento del capital humano se producen por la vía de 

la renta y su relación positiva con la probabilidad de 

acceder a la universidad (contribución inducida 1) y 

por la vía del nivel de estudios de los padres, tanto 

por la influencia positiva de este nivel de estudios de 

los padres en la mayor probabilidad de que los hijos 

accedan a la universidad (contribución inducida 2) 

como por la relación positiva de este nivel de estudios 

de los padres en el rendimiento académico de sus hi-

jos (contribución inducida 3).  

En efecto, la contribución inducida 1 se produce por 

la relación positiva encontrada en investigaciones 

empíricas entre el nivel de ingresos y la decisión de 

cursar estudios universitarios (ej. Whalen 2022). En la 

medida que las universidades del SUPV han incre-

mentado las dotaciones de capital humano en la CV, 

y dado que un mayor nivel de capital humano per-

mite alcanzar niveles más altos de ingresos per cápita, 

y que estos mayores ingresos per cápita influyen de 

manera positiva en las tasas de matriculación univer-

sitaria, la mejora en los niveles educativos logrados 

mediante la actividad docente del SUPV inducirá a la 

creación de más capital humano en las generaciones 

futuras. 

Asimismo, la contribución inducida 2 se produce a 

través de la influencia que el nivel educativo de los 

padres, especialmente el de la madre, tiene en la de-

cisión de que sus hijos cursen estudios universitarios 

(Vicente, Pastor y Soler 2023). A través de este efecto, 

el capital humano generado por el SUPV estimula la 

formación de más capital humano en el futuro, ya que 

es más probable que los hijos de los titulados univer-

sitarios decidan cursar también estudios superiores 

en comparación con aquellos cuyos padres no han 

obtenido educación universitaria.  

Finalmente, la contribución inducida 3 se produce a 

través de la influencia positiva que el nivel educativo 

de los padres ejerce en el rendimiento académico de 

los hijos. Tanto los resultados de los informes PISA, 

como estudios basados en los microdatos de PISA 

(ej. Vicente, Pastor y Soler 2023), que controlan múl-

tiples factores que influyen en el rendimiento acadé-

mico, revelan que el nivel educativo de los padres in-

cide de manera estadísticamente significativa y posi-

tiva en los logros académicos y las tasas de fracaso 

escolar de los estudiantes.25  

 

25 Aunque sea inviable cuantificar con robustez estas contribu-

ciones inducidas del capital humano generado por el SUPV, esto 

no implica que debamos ignorarlas, pero sí tenerlas presentes.  

4.2. Contribución al aumento de la 
tasa de actividad 

En la figura 4.3 se muestra la importancia del capital 

humano para el bienestar de la sociedad. Es cierto 

que, en sí mismo, contar con una población con altos 

niveles de capital humano es importante para una so-

ciedad, incluso en el caso de que este capital humano 

no sea utilizado con fines productivos y no pase a es-

tar disponible en el mercado de trabajo. De hecho, 

está empíricamente demostrado que los individuos 

más formados, aunque no formen parte de la pobla-

ción activa, tienen mayor respeto a los valores demo-

cráticos, una activad más respetuosa con el medio 

ambiente o mayor conciencia social (Pastor [dir.] et al. 

2019). Sin embargo, también es cierto que lo rele-

vante para el bienestar económico de la sociedad es 

que el capital humano generado se emplee con fines 

productivos, es decir, que aumente el capital humano 

de la población activa. Es decir, no solo es necesario 

aumentar las dotaciones de capital humano de la po-

blación, sino también que esta población participe 

mayoritariamente en el mercado de trabajo, es decir 

que forme parte de la población activa.  

El INE, en su Encuesta de Población Activa, muestra 

con claridad que los individuos con mayor nivel de 

estudios tienen mayor predisposición a participar en 

el mercado de trabajo. Algo lógico, habida cuenta 

que han invertido en educación y ello les permite ob-

tener mayores rentas. Por tanto, el coste de oportu-

nidad de no ser activo en términos de rentas a las que 

se renuncia por permanecer inactivo es superior al de 

las personas menos educadas. Este comportamiento 

diferencial en relación con su predisposición a traba-

jar de los individuos más educados tiene su reflejo en 

una mayor tasa de actividad de los individuos con 

más nivel educativo. Es decir, cuanto mayor sea el ca-

pital humano de los individuos mayor será el capital 

humano ofrecido por cada persona activa y, adicio-

nalmente, más probable será que el individuo decida 

finalmente ser activo. 

La población valenciana y española tiene una de las 

tasas de actividad más bajas de los países de la UE y 

muy por debajo de la media de la UE (16 puntos me-

nos). Este rasgo es especialmente relevante en el caso 

de las mujeres. ¿En qué medida contribuyen las uni-

versidades del SUPV a aumentar la tasa de actividad 

de la CV? En el epígrafe anterior se mostró que el 

SUPV ha contribuido de forma considerable a la ge-

neración de capital humano en la CV. En este epígrafe 
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se cuantifica el efecto que este capital humano gene-

rado por el SUPV tiene sobre la tasa de actividad de 

la CV. 

En el gráfico 4.2 se presenta las tasas de actividad 

por niveles de estudios durante las últimas cuatro dé-

cadas. En lo que respecta a la tasa de actividad total, 

los datos reflejan un ligero ascenso desde el 52,3% en 

1977 hasta el 60,8% de 2008. A partir de ese mo-

mento se ha reducido ligeramente y solo en el último 

año parece haber recuperado el terreno perdido, si-

tuándose en 2022 en el 58,7%. 

En el gráfico se puede observar el comportamiento 

diferencial anteriormente comentado en cuanto a la 

predisposición a participar en el mercado de trabajo 

de los distintos colectivos según su nivel de estudios. 

En 2022, en la CV solo el 45,1% de las personas con 

estudios hasta obligatorios deseaban participar en el 

mercado de trabajo. Por el contrario, las tasas de ac-

tividad de las personas licenciadas universitarias eran 

del 79,1%, 34 puntos porcentuales más.    

La información presentada revela con claridad un 

dato muy positivo de la CV. Por un lado, se ha obser-

vado que ha aumentado el capital humano de la 

población en edad de trabajar, aumentando el capital 

humano potencialmente disponible y, por otro, que la 

proporción de personas que participan en el mercado 

de trabajo ha aumentado constantemente, aumen-

tando el capital humano efectivamente disponible. 

Los datos indican que las personas con educación 

universitaria tienen una mayor propensión a partici-

par activamente en el mercado laboral. Como las uni-

versidades del SUPV forman a titulados que proba-

blemente mostrarán una mayor inclinación hacia la 

actividad laboral, se puede deducir que el SUPV, a tra-

vés de su actividad docente, contribuye de manera 

indirecta al incremento de la tasa de actividad de 

la CV. 

Utilizando la misma técnica de ejercicios contrafac-

tuales que se aplicó previamente para los años de es-

tudio, se estimará la contribución del SUPV al incre-

mento de la tasa de actividad de la CV. Para ello se 

calculará una tasa de actividad contrafactual, que 

descuenta el impacto positivo que tiene la obtención 

de un título universitario del SUPV en la tasa de acti-

vidad. La contribución del SUPV al aumento de la tasa 

de actividad se obtiene por diferencia entre esta tasa 

contrafactual y la tasa de actividad real.26  

Gráfico 4.2. Tasa de actividad por niveles de estudio. Comunitat Valenciana. 1977-2023  

(porcentaje) 

 

Nota: La tasa de actividad se define como la población activa sobre la población en edad de trabajar. El dato de 2023 se refiere a la media de 

los dos primeros trimestres del año. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

 

26 Los aspectos técnicos de la metodología utilizada se descri-

ben en la nota técnica 7 del tercer informe de contribución 

socioeconómica de las universidades públicas valencianas (Pé-

rez et al. 2015). 
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Gráfico 4.3. Contribución de la enseñanza universitaria a la tasa de actividad. Comunitat Valenciana. 

1977-2023 

a) Tasa de actividad (porcentaje) b) Personas activas adicionales (número de personas) 

 

 

Nota: La tasa de actividad se define como la población activa sobre la población en edad de trabajar. El dato de 2023 se refiere a la media de 

los dos primeros trimestres del año. 

Fuente: INE (EPA), Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades (Series históricas de estudiantes universitarios) y elaboración propia. 

 

El gráfico 4.3 representa la tasa de actividad (TA) de 

la CV durante el periodo 1977-2022. También se 

muestra la tasa contrafactual (TA CF), es decir, la tasa 

que habría existido si el SUPV no hubiera graduado a 

ningún estudiante y, por lo tanto, sus titulados mos-

traran la misma probabilidad de participar en el mer-

cado laboral que las personas con educación secun-

daria posobligatoria. 

La tasa de actividad de la CV en 2022 fue del 58,7%. 

Si el SUPV no hubiera formado a ningún titulado y, en 

consecuencia, sus egresados tuvieran la misma pro-

babilidad de ser activos que los individuos con ense-

ñanza posobligatoria, la tasa de actividad habría sido 

del 57,5%, es decir 1,2 puntos inferior a la actual (un 

2,1% inferior). 

Como puede apreciarse en el gráfico, la contribución 

del SUPV al aumento en la tasa de actividad es cre-

ciente y está asociada al continuo aumento de la po-

blación universitaria durante el periodo analizado. 

La contribución del SUPV puede mostrarse en térmi-

nos absolutos a través del número de personas acti-

vas adicionales generadas.  Como se observa en el 

panel b del gráfico 4.3, si el SUPV no hubiera for-

mado a ningún titulado y estos tuvieran la misma 

propensión a ser activos que las personas con estu-

dios secundarios posobligatorios en la CV habría casi 

52.000 personas activas menos. 

4.3. Contribución a la reducción de la 
tasa de desempleo 

En la actualidad, la reducción de la tasa de desempleo 

se ha convertido en uno de los principales desafíos 

para España y la CV. ¿En qué medida contribuyen las 

universidades a reducir la tasa de desempleo de la 

CV? ¿Cuáles son las vías por medio de las cuales sus 

actividades reducen el desempleo?  En el capítulo an-

terior ya se demostró que, a través de la inyección de 

gasto de las universidades y su actividad asociada, el 

SUPV era uno de los mayores empleadores de la CV. 

Sin embargo, se trataba de una contribución de corto 

plazo y si algo caracteriza a las universidades del 

SUPV es que a través del cumplimiento de sus misio-

nes aumentan la oferta a largo plazo de recursos dis-

ponibles en la economía valenciana y contribuyen, 

entre otros aspectos, al aumento de los niveles de 

ocupación, reduciendo la tasa de desempleo. Concre-

tamente: 

Docencia: Los graduados universitarios tienen mayor 

empleabilidad y menor probabilidad de estar desem-

pleados. Esto se debe a varias razones. En primer lu-

gar, han adquirido competencias y habilidades espe-

cíficas en la universidad que los hacen más producti-

vos para las empresas desde el primer momento. En 

segundo lugar, en la universidad han desarrollado 

competencias genéricas que aumentan su movilidad 

funcional y les permiten adaptarse con menor coste 
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a eventuales cambios en el proceso productivo como 

los que están sucediendo con la irrupción de las he-

rramientas de la IA. En tercer lugar, diversos estudios 

han demostrado que la mayor cualificación de las 

personas no solo aumenta la movilidad funcional, 

sino también la geográfica. Estas circunstancias llevan 

a la conclusión de que el aumento del capital humano 

en una sociedad tiende a reducir las tasas de desem-

pleo en la economía.  

Investigación: Las universidades son centros de in-

vestigación y desarrollo generadores de nuevos co-

nocimientos y tecnologías que pueden conducir a la 

creación de nuevas industrias intensivas en conoci-

mientos y generadoras de empleos de calidad. 

Transferencia de conocimiento: Las universidades 

también juegan un papel importante en la transferen-

cia de conocimiento a la sociedad, lo que conduce 

necesariamente a la creación de nuevas empresas y 

nuevos empleos. 

En secciones anteriores, se ha comprobado la impor-

tante contribución del SUPV al aumento del capital 

humano en la CV. Esta sección cuantifica, de manera 

similar a la sección anterior con la tasa de actividad, 

la contribución indirecta del SUPV a la reducción de 

la tasa de desempleo de la CV por medio del au-

mento del capital humano generado por la actividad 

docente del SUPV.   

El gráfico 4.4 ilustra la evolución de las tasas de des-

empleo por niveles de estudio en la Comunitat Va-

lenciana durante el período 1977-2023. A lo largo de 

este periodo, las tasas de desempleo han experimen-

tado considerables fluctuaciones en todos los niveles 

educativos, pudiéndose identificar distintas etapas. 

Durante la primera, que comprende desde finales de 

la década de 1970 hasta mediados de la década de 

1980, la tasa de desempleo aumentó constantemente 

en todos los niveles de estudio. En la segunda etapa, 

que va desde mediados de la década de 1980 hasta 

principios de la década de 1990, la tendencia cambia 

y el desempleo comienza a disminuir. En la tercera 

etapa, el desempleo aumenta hasta mediados de la 

década de 1990, a partir de la cual se inicia una nueva 

y prolongada etapa de disminución en la tasa de des-

empleo, alcanzando niveles cada vez más bajos de 

manera ininterrumpida hasta el año 2006. A partir de 

ese año, se inicia una nueva etapa en el que la aguda 

crisis económica incrementa significativamente las 

tasas de desempleo, llegando a alcanzar el 28% en 

2013. Desde entonces, coincidiendo con un período 

 

27 Los detalles del procedimiento se describen en la nota téc-

nica 8 del informe del SUPV 2015 (Pérez et al. 2015).  

de crecimiento económico, la tasa de desempleo ha 

disminuido hasta el actual 13%. 

Como puede advertirse el fenómeno del desempleo 

no afecta por igual a todos los colectivos, sino que lo 

hace en menor medida en el caso de los individuos 

más cualificados. Ciertamente, los datos muestran 

que la cualificación protege a los individuos ante el 

desempleo, protegiendo su situación laboral frente a 

los avatares del ciclo económico. Así, desde 2006 

hasta 2013 la tasa de paro general en la CV se multi-

plicó por 3,3 mientras que en el caso de los individuos 

con estudios hasta obligatorios lo hizo por 3,6 y en el 

de los universitarios por 2,4.  

Asimismo, las tasas de paro de los universitarios son 

sensiblemente menores que las de otros individuos 

con menor nivel de estudios. En efecto, el gráfico 4.5 

muestra las tasas de paro por niveles de estudio para 

el último año disponible. Las personas con estudios 

de licenciatura tenían una tasa de paro (6,2%) más de 

12 puntos porcentuales inferior a la de las personas 

con estudios hasta secundarios obligatorios (18,6%), 

8,4 puntos porcentuales menor que la de personas 

con estudios secundarios obligatorios, 3,7 puntos 

menor que las personas con CFGS y 0,4 puntos menor 

que las personas diplomadas. Al igual que en el caso 

de la tasa de actividad analizaremos el efecto del ca-

pital humano generado por el SUPV sobre la tasa de 

paro de la CV construyendo escenarios contrafactua-

les similares a los elaborados para la tasa de activi-

dad. Concretamente, se computará una tasa de des-

empleo contrafactual que contempla el efecto que 

tiene sobre la probabilidad de estar ocupado dispo-

ner de una titulación universitaria. La diferencia entre 

la tasa de desempleo real y la contrafactual indicará 

la contribución del SUPV a la reducción de la tasa de 

paro.27 
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Gráfico 4.4. Tasa de desempleo por niveles de estudio. Comunitat Valenciana. 1977-2023  

(porcentaje) 

 

Nota: La tasa de paro se define como la población parada sobre la población activa. El dato de 2023 se refiere a la media de los dos primeros 

trimestres del año. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

 

Gráfico 4.5. Tasa de desempleo por niveles de estudio. Comunitat Valenciana. 2023 (porcentaje) 

 

Nota: La tasa de paro se define como la población parada sobre la población activa. El dato de 2023 se refiere a la media de los dos primeros 

trimestres del año. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 
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Gráfico 4.6. Contribución a la tasa de desempleo. Comunitat Valenciana. 1977-2023 

a) Tasa de desempleo (porcentaje) b) Personas ocupadas adicionales (número de per-

sonas) 

 

 

Nota: La tasa de paro se define como la población parada sobre la población activa. El dato de 2023 se refiere a la media de los dos primeros 

trimestres del año. 

Fuente: INE (EPA), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Series históricas de estudiantes universitarios) y elaboración propia. 

 

El panel a del gráfico 4.6 presenta las tasas de des-

empleo real y contrafactual, es decir, aquellas que ha-

brían existido en el caso de que las universidades del 

SUPV no hubieran formado a ningún titulado y, por 

tanto, sus egresados tuvieran la misma probabilidad 

de estar ocupados que los individuos con enseñanza 

secundaria posobligatoria.  

Como se aprecia en el gráfico, en 2023 la contribu-

ción del SUPV a la reducción de la tasa de paro as-

ciende a 2,1 puntos porcentuales, ya que la tasa de 

paro en la CV fue del 13%, y sin la contribución del 

SUPV habría sido del 15,1%. 

La contribución del SUPV al aumento de la ocupación 

puede expresarse en términos absolutos a partir de la 

diferencia entre la serie de ocupados reales y los con-

tractuales; es decir, los que hubiera habido en caso 

de que las universidades del SUPV no hubieran for-

mado a ningún titulado universitario y sus egresados 

tuvieran la misma probabilidad de estar ocupados 

que los individuos con un nivel de estudios de ense-

ñanza posobligatoria. En este caso existirían aproxi-

madamente 41.000 ocupados menos.28  

Los resultados confirman que el SUPV contribuye de 

forma significativa al aumento de las dotaciones dis-

ponibles de capital humano de la CV de forma di-

recta, indirecta e inducida. A modo de resumen, 

 

28 Nótese que esta contribución del SUPV al empleo es la que 

se produce exclusivamente por la vía de capital humano 

retomando los efectos descritos en la figura 4.3 y de 

las últimas secciones tendríamos: 

Contribución directa: El SUPV ha aumentado el ca-

pital humano potencialmente disponible de la CV por 

medio de la formación de titulados universitarios. 

Esta contribución directa se cuantificó en un aumento 

de 1,1 años medios de estudios por persona activa, lo 

que representa el 10,4% de las dotaciones de capital 

humano de la población activa de la CV. 

Contribución indirecta: EL SUPV contribuye al incre-

mento del capital humano efectivamente disponible 

de la población de su entorno a través de su influen-

cia en la predisposición a participar en el mercado de 

trabajo de sus titulados y al aumento del capital hu-

mano efectivamente utilizado a través del aumento en 

la probabilidad de ocupación de sus titulados. Las es-

timaciones cuantifican estas contribuciones en un au-

mento de la tasa de actividad de la CV de 1,2 puntos 

porcentuales y en una reducción de la tasa de paro 

de 2,1 puntos porcentuales. 

Contribuciones inducidas: Contribuciones genera-

das a través de la influencia que el capital humano 

generado por el SUPV tiene en la renta y el nivel de 

estudios de los padres y el efecto de estos sobre el 

rendimiento académico de los hijos y su decisión de 

realizar estudios universitarios en generaciones 

generado (por el lado de la oferta) y es diferente de la generada 

por el lado de la demanda presentada en capítulo anterior.  
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posteriores. El CV aumenta el nivel de estudios y la 

renta de sus egresados y, por tanto, es probable que 

el capital humano generado en la actualidad por el 

SUPV induzca más capital humano en el futuro y, por 

tanto, mayores tasas de actividad futuras.  

4.4. Contribución a la creación de ca-
pital tecnológico 

Las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) 

son esenciales para la innovación, la creación de nue-

vas tecnologías y el aumento de la productividad de 

las empresas, convirtiéndose así en un motor princi-

pal para el crecimiento económico, muy especial-

mente en esta etapa del desarrollo de la sociedad del 

conocimiento.  

En este sentido, la misión que desempeñan las uni-

versidades en las sociedades contemporáneas es de 

vital importancia, pues a través de la investigación, las 

universidades se convierten en catalizadores del 

desarrollo socioeconómico generando, desarrollando 

y transfiriendo conocimiento a empresas, institucio-

nes y a la sociedad en su conjunto. 

Las universidades, lideres regionales en cuanto a ac-

tividades de I+D, actúan como proveedores de pri-

mer orden de un bien público, ya que los beneficios 

de la investigación no se limitan a las propias institu-

ciones, sino que se extienden a otros ámbitos de la 

economía en forma de externalidades positivas (Etz-

kowit, 2003; Rossoni, de Vasconcellos y Rossoni 2023; 

Abzhalelova, Yernazarova y Chelekbay 2023). En 

efecto, sus actividades de I+D brindan un apoyo 

esencial para el sistema nacional de innovación y con-

tribuyen al progreso tecnológico mediante la innova-

ción y el emprendimiento. Generan contribuciones a 

través de los efectos de spillover del conocimiento y 

la creación de tecnologías y empresas derivadas. 

Además, las universidades generan beneficios signifi-

cativos a través de la innovación abierta, creando un 

entorno innovador y fomentando activamente la 

transferencia de conocimientos entre el mundo aca-

démico y la industria (Chesbrough 2003; Cerver, Fe-

rreira y Fernandes 2021; Cerver, Mohedano y Pardo 

del Val 2022). Es más, en algunos casos, las universi-

dades han liderado el desarrollo de parques científi-

cos y centros de innovación a gran escala que son 

 

29 Es común que las universidades inviertan en investigación bá-

sica que siente las bases para las tecnologías que serán utiliza-

das por empresas emergentes en nuevos sectores privados 

(BiGGAR Economics 2015). El desarrollo de estas tecnologías es 

crucial para la competitividad a largo plazo de las economías, 

ya que implica un avance hacia especializaciones más intensivas 

en conocimiento y la generación de empleo cualificado para los 

graduados universitarios. 

motores importantes del crecimiento económico re-

gional. En el caso de las universidades del SUPV, son 

referencia en el ámbito regional y nacional el Parc 

Científic de la UV, la Ciudad Politécnica de la Innova-

ción de la UPV, el Parque Científico de Alicante de la 

UA, el Parque Científico de la UMH y el Espaitec, Par-

que Científico, Tecnológico y Empresarial de la UJI.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de las activi-

dades de I+D en regiones como laCV, a diferencia de 

las actividades docentes, tienen una visibilidad limi-

tada para gran parte de la sociedad. Esto se debe a 

que los resultados de la investigación solo se mate-

rializan a largo plazo cuando se aplican sus resultados 

de manera directa o indirecta y/o porque una parte 

de las investigaciones no tienen una finalidad especí-

fica o un aprovechamiento productivo directo, espe-

cialmente en el caso de la investigación básica.29 En 

estas circunstancias, es más difícil para la sociedad vi-

sualizar sus efectos y, en consecuencia, los logros de 

las actividades de I+D de las universidades tienden a 

ser subestimados. Esta sección pretende aproximarse 

a la importancia de la actividad del SUPV en el I+D 

regional desde una perspectiva monetaria, cuantifi-

cando la importancia de los recursos destinados por 

las universidades del SUPV a dichas actividades en el 

contexto regional y a medir el output más directo y 

cuantificable: el capital tecnológico generado.  

El gráfico 4.7 muestra la distribución porcentual de 

los gastos en actividades de Investigación y Desarro-

llo (I+D) llevadas a cabo por los tres principales acto-

res que realizan estos gastos, según los datos desglo-

sados proporcionados por el INE y Eurostat: 1) la Ad-

ministración Pública, 2) la Enseñanza Superior y 3) las 

Empresas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 

(IPSFL). Como se puede ver en el panel a, en 2021 en 

España, las universidades representaban el 27% del 

gasto en I+D, convirtiéndose en el segundo actor más 

importante en términos de volumen de gasto, solo 

superado por las empresas (57%).30 Este porcentaje 

supera con creces al gasto de la Administración Pú-

blica (17%) y es más significativo que en países de re-

ferencia como Alemania (18%) o Francia (20%) o la 

Unión Europea en general (22%).  

El panel b destaca la gran variación en la composición 

del gasto a nivel regional. La CV se encuentra entre 

las regiones donde las universidades tienen mayor 

30 Debe advertirse que, aunque en el texto asimilemos al sector 

Enseñanza Superior a las universidades, el INE incluye a «todas 

las universidades (facultades, escuelas técnicas superiores y es-

cuelas universitarias), IPSFL al servicio de la Enseñanza Superior, 

institutos tecnológicos y otros establecimientos postsecunda-

rios». 
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relevancia en cuanto a recursos destinados a la inves-

tigación, ya que ellas son responsables del 42% del 

total del gasto en I+D. Este porcentaje es 26 puntos 

porcentuales mayor que en regiones como el País 

Vasco (16%) y más de 20 puntos mayor que en Ma-

drid (19%) o Cataluña (21%). 

Una simple observación de los datos permite advertir 

que los países y regiones con menor renta per cápita 

son precisamente aquellos en los que las universida-

des tienen una posición de liderazgo en cuanto al 

peso destinado a actividades de I+D, por el contrario, 

en estos países y regiones las empresas tienen un 

peso proporcionalmente inferior. Todo lo contrario 

de los países y regiones ricas, donde las empresas son 

las que lideran el peso de las actividades de I+D y las 

universidades tienen un peso más secundario. 

El peso relativamente menor de las universidades en 

las actividades de investigación en las regiones o paí-

ses más ricos se puede explicar, entre otros factores, 

por la intensa actividad de investigación de las em-

presas y la administración pública en estas regiones 

o países. Por el contrario, el papel destacado que 

desempeñan las universidades en otras regiones, 

como la CV y, en menor medida, en España, se debe 

a la menor actividad de I+D de sus empresas. Esto se 

debe a su mayor especialización en actividades que 

se basan poco en el conocimiento y al reducido ta-

maño de sus empresas. Es evidente que las universi-

dades adquieren un papel aún más relevante en las 

regiones con un tejido empresarial menos intensivo 

en conocimiento, ya que actúan como "amortiguado-

res" de sus debilidades en I+D, compensando las ca-

rencias del sector privado.

Gráfico 4.7. Gasto interno en actividades de I+D. Países de la EU-27 y comunidades autónomas. 2021. 

(porcentaje) 

a) Países de la EU-27 b) Comunidades autónomas 

 

 

Nota: El dato de Enseñanza Superior no está disponible para Aragón, I. Balears, Extremadura, Navarra y La Rioja. 

Fuente: Eurostat (2023a), INE (Estadística sobre actividades de I+D) y elaboración propia. 
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El gráfico 4.8 muestra claramente esta circunstancia 

pues, como puede observarse, los países (panel a) y 

regiones (panel b) con mayor renta per cápita son 

también los que invierten más en I+D per cápita. Esta 

correlación positiva, que no implica necesariamente 

causalidad, se mantiene incluso cuando se conside-

ran únicamente los gastos realizados por las univer-

sidades (paneles c y d).   

En efecto, como se puede observar, los 10 países con 

más renta per cápita, son también los 10 países que 

más recursos por habitante destinan a I+D. España 

ocupa una posición en términos de renta per cápita 

que es coherente con su inversión en I+D, ocupando 

una modesta 12ª posición en términos de renta per 

cápita y 15ª en términos de gastos en I+D per cápita. 

En el caso regional esta relación es casi perfecta. Así. 

las tres regiones con mayor renta per cápita (País 

Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de 

Navarra) son las que invierten más en I+D per cápita. 

Sin embargo, como se observa en el gráfico, estas no 

son las regiones donde las universidades tienen un 

papel más destacado. En contraste, como se pudo ver 

en el gráfico 4.7, las universidades tienen un papel 

menos importante en estas regiones. La CV ocupa 

una posición muy modesta en términos de renta per 

cápita (12ª), lo que se refleja en su modesta posición 

en términos de I+D (7ª). Con todo, estas posiciones 

reflejan que la CV hace un esfuerzo en I+D superior 

al que le correspondería de acuerdo con su renta per 

cápita. 

Como se ha advertido antes, a pesar de la importan-

cia de las actividades de I+D de las universidades en 

regiones como la CV, la investigación tiene una visi-

bilidad limitada para gran parte de la sociedad valen-

ciana y, en consecuencia, la contribución de las uni-

versidades del SUPV suele ser infravalorada. Esta sec-

ción ofrece una valoración cuantitativa de la contri-

bución que realiza el SUPV a través de los recursos 

que destina a la I+D, y del capital tecnológico que 

genera por medio de estos recursos invertidos. 

El «capital tecnológico» se refiere a la acumulación de 

conocimientos, habilidades, y tecnologías que una 

sociedad, organización o individuo posee y que pue-

den ser utilizados para crear, desarrollar y aplicar nue-

vas tecnologías o mejorar las existentes. Este capital 

es un componente esencial del crecimiento econó-

mico y la competitividad, ya que puede aumentar la 

 

31 Los detalles del cálculo del capital tecnológico se encuentran 

en el informe del SUPV (Pérez et al. 2015). 

32 Se trata de una contribución significativa. De hecho, el stock 

de capital tecnológico generado por el SUPV en su conjunto es 

productividad y eficiencia de los procesos producti-

vos. 

El capital tecnológico puede ser creado y acumulado 

a través de la investigación y el desarrollo (I+D) y la 

adopción y adaptación de tecnologías existentes. Las 

universidades desempeñan un papel importante en la 

creación y acumulación de capital tecnológico a tra-

vés de sus actividades de investigación. En términos 

cuantitativos el capital tecnológico se define como el 

activo resultante de la acumulación de los flujos de 

pagos de personal, insumos e inversiones en equipo 

e instalaciones necesarios para realizar las actividades 

de I+D. 

En 2021, último año en el que la información está dis-

ponible, el capital tecnológico generado desde el año 

1987 asciende a 7.743 millones de euros en el año 

2021 (gráfico 4.9).31 El SUPV ha generado capital tec-

nológico por valor de 3.435 millones, siendo por 

tanto responsable del 44,4% del capital tecnológico 

total de la CV.32  

En la evolución temporal del capital tecnológico es 

posible advertir los efectos de la crisis económica y 

de los recortes presupuestarios en I+D, especial-

mente en el caso de las universidades. Esta circuns-

tancia, unida a la reacción de las empresas que au-

mentan su esfuerzo en actividades de I+D, hace que 

el peso que representa el capital tecnológico gene-

rado por el SUPV en el total de la CV haya descendido 

8 puntos porcentuales, pasando de representar el 

52% en 2006 a representar el 44,3%. 

prácticamente 20 veces el stock de capital de Equipo de oficina 

y hardware de la Administración Pública y es casi similar a todo 

el stock de capital en software de la CV (74%). 
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Gráfico 4.8. Gasto interno en actividades de I+D per cápita y renta per cápita. Países de la EU-27 y 

comunidades autónomas. 2021 (porcentaje) 

a) Gasto per cápita en I+D y renta per cápita. 

Países de la EU-27 

b) Gasto per cápita en I+D y renta per cápita. 

Comunidades autónomas 

  

c) Gasto per cápita en I+D de la enseñanza superior 

y renta per cápita. Países de la EU-27 

d) Gasto per cápita en I+D de la enseñanza 

superior y renta per cápita. Comunidades au-

tónomas 

 
 

Nota: El dato de Enseñanza Superior no está disponible para Aragón, I. Balears, Extremadura, Navarra y La Rioja. 

Fuente: Eurostat (2023a), INE (Estadística sobre actividades de I+D) y elaboración propia. 

Gráfico 4.9.  Contribución del SUPV a la generación de capital tecnológico en la Comunitat Valenciana. 

1987-2021 (miles de millones de euros de 2021) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2023), INE (Estadística sobre actividades de I+D) y elaboración propia.
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4.5. Contribución a la recaudación 
fiscal  

En este capítulo se han examinado y evaluado varias 

contribuciones del SUPV. Algunas son directas, como 

la creación de capital tecnológico y humano, otras, en 

cambio, son indirectas, como la reducción de la tasa 

de desempleo y al aumento de la tasa de actividad, al 

producirse a través de diferentes externalidades ge-

neradas por las contribuciones directas en otras va-

riables socioeconómicas relacionadas con el pro-

greso de la CV. 

La presencia de estas externalidades fruto de las con-

tribuciones directas de las universidades es otra de 

las razones que justifica la subvención parcial de las 

actividades del SUPV por parte de las administracio-

nes públicas. De no existir esta subvención en forma 

de transferencias corrientes, las universidades del 

SUPV deberían cobrar a sus estudiantes precios por 

sus matrículas universitarias ajustados al costo real de 

las titulaciones impartidas. Si esto fuera así, dado que 

los individuos toman sus decisiones de inversión en 

educación considerando solo los beneficios indivi-

duales de la educación universitaria y no sus benefi-

cios sociales, la demanda total de educación univer-

sitaria por parte de los individuos sería significativa-

mente menor y, en consecuencia, el número de gra-

duados universitarios en la CV sería significativa-

mente inferior al nivel socialmente óptimo.   

En efecto, si las administraciones públicas financian el 

sistema educativo en general y, en este caso, a las 

universidades del SUPV, lo hacen precisamente por-

que se ha demostrado que este gasto resulta social-

mente rentable a largo plazo, al recuperarse amplia-

mente a través de esas externalidades positivas, aso-

ciadas al capital humano o a las actividades de I+D.   

Al igual que en las secciones anteriores en donde se 

estimaron varias contribuciones directas del SUPV 

(capital humano y tecnológico) e indirectas (tasa de 

actividad y ocupación), en esta sección se cuantifica 

otra de las contribuciones económicas indirectas más 

relevantes del SUPV y que se genera a través del ca-

pital humano: el aumento en la recaudación fiscal. 

Los resultados que se obtengan se utilizarán en la si-

guiente sección para estimar la tasa de rentabilidad 

fiscal que obtiene la administración pública cuando 

invierte en la formación de un titulado del SUPV. Para 

ello, se realizará una comparación entre el incre-

mento en los ingresos fiscales obtenido por la contri-

bución del SUPV y la cantidad de subvención anual 

que recibe el SUPV, la mayoría de las cuales son de la 

administración autonómica. Los resultados de esta 

comparación servirán, no solo para evaluar el retorno 

del SUPV a la sociedad, en términos de mayor recau-

dación de impuestos, sino también para comprobar 

si esta tasa de retorno a la sociedad valenciana com-

pensa parcial o totalmente lo que esta ha destinado 

a la financiación de su sistema universitario público. 

Las actividades de las universidades del SUPV inciden 

en la recaudación de impuestos tanto de manera di-

recta como indirecta.  En el capítulo tercero se estimó 

que la actividad del SUPV aumenta la producción, la 

renta y el empleo en la CV y se calculó que esta acti-

vidad adicional generada produce en el corto plazo 

una contribución directa en la recaudación fiscal a 

través de una mayor recaudación por IRPF, IVA e Im-

puesto de Sociedades por valor de 5.280 millones de 

euros. Adicionalmente, la actividad del SUPV genera 

en el largo plazo y por el lado de la oferta una con-

tribución indirecta a la recaudación fiscal a través de 

una externalidad relacionada con el capital humano: 

los mayores impuestos que sus graduados pagan 

como resultado de sus mayores ingresos asociados al 

mayor nivel de capital humano que han adquirido en 

el SUPV (esquema 4.1).  

En esta sección se calcula la contribución indirecta del 

SUPV al aumento de los ingresos fiscales a través del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La contri-

bución se vincula con el hecho de que los graduados 

del SUPV disfrutan de ingresos más elevados, presen-

tan mayores tasas de actividad y empleo, y poseen un 

tipo medio de IVA distinto debido a sus patrones de 

consumo particulares. Además, dado que el incre-

mento en los ingresos fiscales se produce a través de 

estos dos efectos, la contribución del SUPV a este au-

mento se desglosa en dos partes: a) la parte relacio-

nada con los ingresos más altos que percibirán los 

graduados en comparación con aquellos con niveles 

de educación inferiores (efecto ingreso), b) la parte 

relacionada con sus mayore tasas de actividad y me-

nores tasas de paro (efecto de actividad/paro). 

El gráfico 4.10 representa la tributación a través del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de cinco 

individuos representativos, basándose en la remune-

ración media por trabajador correspondiente a su ni-

vel educativo en la Comunitat Valenciana. Para calcu-

lar la tributación por niveles de estudios, se han em-

pleado los datos de ingresos salariales procedentes 

de la Encuesta de Estructura Salarial por niveles de 

estudio en España, se han deducido los 
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correspondientes gastos y se ha aplicado la escala de 

gravamen y las deducciones pertinentes.33 Como se 

puede observar, en el caso del IRPF, las cuotas líqui-

das ascenderían a 6.919 euros anuales para los licen-

ciados/as, 5.144 euros para los diplomados/as y 2.674 

euros anuales para los individuos con estudios de se-

cundaria posobligatoria. 

En lo que respecta a la tributación por IVA, teniendo 

en cuenta la renta disponible de los individuos, su 

propensión al consumo y considerando el impacto 

que las respectivas pautas de consumo diferentes tie-

nen sobre el tipo medio de IVA que cada individuo 

paga, el importe del IVA satisfecho por un licen-

ciado/doctor representativo en la Comunitat Valen-

ciana alcanzaría los 4.386 euros anuales, 3.722 euros 

al año en el caso de un diplomado y 2.682 euros 

anuales en el caso de un individuo con estudios se-

cundarios posobligatorios. 

En conjunto, la tributación por IRPF e IVA ascendería 

a 11.305 euros anuales para los licenciados/as, 8.867 

euros para los diplomados/as y 5.356 euros anuales 

para los individuos/as con estudios de secunda-

ria posobligatoria.  

La estimación de la contribución indirecta del SUPV a 

la recaudación fiscal precisa de la construcción de un 

escenario contrafactual. Para ello se asume que los 

graduados que estudiaron en las universidades del 

SUPV, en ausencia de estas, solo habrían alcanzado 

estudios de educación secundaria posobligatoria. En 

consecuencia, al ser sus ingresos menores su tributa-

ción en términos de IRPF y IVA sería también menor. 

De acuerdo con las estimaciones, las mayores rentas 

de los individuos con educación universitaria res-

pecto de los individuos con educación posobligatoria 

se traducen en que un licenciado/doctor representa-

tivo tributa anualmente 5.948 euros anuales más 

(4.245 euros adicionales por IRPF y 1.703 euros adi-

cionales por IVA) que uno con estudios de educación 

posobligatoria. En el caso de los diplomados esta tri-

butación adicional alcanza los 3.510 euros anuales 

más (2.470 euros por IRPF y 1.040 euros por IVA) que 

uno con estudios de educación secundaria posobli-

gatoria. 

Gráfico 4.10. Tributación media por IRPF e IVA por nivel de estudios. 2022 (euros) 

Fuente: Agencia Tributaria (2023b), INE (CNFSI, EES, EPA, EPF, Estadística de hipotecas), Seguridad Social (2023), Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades (SIIU) y elaboración propia.

 

33 Los detalles técnicos pueden consultarse en la nota técnica 

10 del informe del SUPV 2015 (Pérez et al. 2015). 
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Cuadro 4.1. Tributación adicional por IRPF e IVA por nivel de estudios. 2022 (millones de euros) 

  
Licenciados  

y doctores 
Diplomados 

 - Asociado a IRPF 1.652,8 411,9 

     · Efecto rentas 1.554,07 386,8 

     · Efecto actividad/paro 98,75 25,1 

 - Asociado a IVA 663,2 173,4 

     · Efecto rentas 623,6 162,8 

     · Efecto actividad/paro 39,6 10,6 

Total contribución del SUPV (millones de euros) 2.316,1 585,3 

Fuente: Agencia Tributaria (2023b), INE (CNFSI, EES, EPA, EPF, Estadística de hipotecas), Seguridad Social (2023), Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades (SIIU) y elaboración propia.

Además, para estimar la contribución total del SUPV 

al incremento de la recaudación del IRPF y del IVA, se 

tiene en cuenta el número total de universitarios exis-

tentes en la CV formado en las cinco universidades 

públicas valencianas del SUPV. Los resultados de esta 

contribución se presentan en el cuadro 4.1, en donde 

aparece la contribución total adicional y desglosada 

por IRPF e IVA. Además, se distingue la que se deriva 

de los mayores ingresos de los universitarios (efecto 

ingreso) y la derivada de sus superiores probabilida-

des de ser activos y ocupados (efecto activi-

dad/paro).34  

Las estimaciones realizadas indican que los licencia-

dos egresados de las universidades del SUPV tributan 

2.316,1 millones de euros anuales adicionales (1.652,8 

millones por IRPF y 663,2 millones por IVA) como 

consecuencia de los mayores niveles de renta y de sus 

superiores tasas de actividad y ocupación asociadas 

a su superior nivel educativo. Similarmente, los diplo-

mados del SUPV realizan una contribución adicional 

de 585,3 millones de euros anuales (411,9 por IRPF y 

173,4 millones por IVA).35 

Considerando conjuntamente la contribución adicio-

nal de los universitarios, el SUPV contribuye indirec-

tamente a aumentar la recaudación fiscal de IRPF e 

IVA en 2.901,3 millones de euros anuales. Esta cifra 

representa el 21% de la recaudación total de estos 

impuestos en la CV.36 

 

34 Las especificaciones y supuestos utilizados en estas simula-

ciones se describen en las notas técnicas 10 y 11 del informe 

del SUPV 2015 (Pérez et al. 2015) donde se proporciona infor-

mación más detallada sobre el procedimiento de cálculo y los 

supuestos considerados en el análisis. 

35 Nótese que esta contribución del SUPV a la recaudación fis-

cales la que se produce exclusivamente por la vía de capital hu-

mano generado (por el lado de la oferta) y es diferente de la 

El cuadro presenta la descomposición del aumento 

en la recaudación fiscal asociado al capital humano 

debido al efecto de los mayores salarios obtenidos 

por los individuos universitarios (efecto ingreso) y del 

debido a su mayor actividad y empleabilidad (efecto 

actividad/paro). Los resultados indican que alrededor 

del 94% del aumento de la recaudación se debe a los 

mayores ingresos (2.727,3 millones de euros). Por el 

contrario, la externalidad asociada al mayor empleo y 

actividad de los titulados (efecto actividad-paro) 

tiene un efecto más modesto sobre la recaudación 

adicional equivalente al 6% restante (174,1 millones 

de euros).  

En el gráfico 4.11 se presenta la contribución total 

del SUPV por IRPF e IVA en diversos ejercicios (panel 

a) y las cifras de presupuesto conjunto del SUPV en 

esos mismos años (panel b). Como puede advertirse 

la contribución del SUPV al aumento de la recauda-

ción fiscal ha ido en aumento en los cuatro años ana-

lizados, pasando de 1.830 millones de euros en 2010 

a 2.100 millones en 2015, a 2.318 millones en 2017 y 

a los 2.901 millones de 2022. Según estas cifras, la 

contribución de las universidades públicas valencia-

nas al aumento de la recaudación fiscal asociado al 

SUPV se ha multiplicado en términos reales por 1,6 

respecto al informe de 2010. Asimismo, puede adver-

tirse que la contribución fiscal del SUPV es superior a 

las cifras globales de presupuesto en todos los años 

representados. Concretamente en 2022 la contribu-

ción fiscal adicional del SUPV estimada de 2.901,3 mi-

llones de euros es un 91,5% superior al presupuesto 

generada por el lado de la demanda presentada en capítulo an-

terior. 

36 En conjunto, los 2.901,3 millones de euros anuales adicionales 

de contribución del SUPV representan el 21% de la recaudación 

total por IRPF e IVA en la CV. Según la Agencia Tributaria la 

recaudación fiscal en estos dos tributos ascendió en 2022 a 

13.782 millones de euros (7.880 millones por IRPF y 5.901 mi-

llones por IVA).  
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conjunto del SUPV, que para el año 2022 ascendió a 

1.515 millones de euros.  

Un indicador relevante de cara a evaluar la tasa de 

retorno del SUPV es el que se obtiene de la compa-

ración entre las cifras de contribución fiscal adicional 

de largo plazo del SUPV con las de las transferencias 

corrientes recibidas por el SUPV, pues reflejan cuanto 

devuelve a la sociedad el SUPV por cada euro de fi-

nanciación recibida. Esta comparación se realiza en el 

gráfico 4.12 y muestra que, solamente por este 

efecto de aumento en la recaudación fiscal de largo 

plazo y sin contar otras contribuciones adicionales, en 

2022 el SUPV devuelve a la sociedad en forma de ma-

yores impuestos recaudados 3,1 euros por cada euro 

que la administración pública ha destinado a su fi-

nanciación en forma de transferencias corrientes y 

que en el año 2022 ascendieron a 933 millones de 

euros.  

Como puede observarse en el gráfico en 2007 la tasa 

de retorno era de 1,3, de 1,8 en 2010, de 2,6 en 2015, 

de 2,7 en 2019 y de 3,1 en 2022. Esta aportación fiscal 

creciente del SUPV es resultado de una dispar 

evolución del numerador y denominador de la ratio. 

Así, la contribución fiscal del SUPV (numerador) ha 

aumentado entre 2007 y 2022 un 157,7%, pasando en 

términos reales, de los 1.126 millones de euros en 

2007 a los 2.901 millones de euros en 2002, mientras 

que las transferencias corrientes recibidas por el 

SUPV (denominador) se han reducido un 12% entre 

ambos ejercicios, pasando en términos reales de los 

835 millones de euros en 2007 a los 933 millones de 

euros en 2023. Estos resultados reflejan con claridad, 

incluso con mayor contundencia que informes ante-

riores, que a la sociedad valenciana le resulta fiscal-

mente rentable invertir en el SUPV, aparte de muy be-

neficioso desde un punto de vista social. 

En el gráfico 4.13 se muestra una comparativa de las 

tasas de retorno fiscales obtenidas en otros estudios 

sobre las universidades que utilizan una metodología 

similar a la del presente informe. La tasa de retorno 

del SUPV en 2022 es la segunda más elevada de todas 

las universidades y como hemos visto creciente en el 

tiempo.  

Gráfico 4.11. Contribución del SUPV a la recaudación fiscal y financiación pública. IRPF, IVA y cuentas 

anuales del SUPV, Informes SUPV 2009 a 2023 (millones de euros de 2022) 

a) Contribución a la recaudación fiscal b) Ingresos del SUPV 

 
 

Nota: Los ingresos del SUPV se corresponden con los derechos reconocidos netos de las liquidaciones anuales de las universidades que lo 

componen. Se distinguen los ingresos por transferencias corrientes (totales) del resto de ingresos (tasas y otros ingresos, ingresos patrimo-

niales, enajenación de inversiones reales, transferencias de capital, activos y pasivos financieros). La contribución a la recaudación fiscal está 

calculada a partir de los salarios medios de España. 

Fuente: Agencia Tributaria (2023b), INE (CNFSI, EES, EPA, EPF, Estadística de hipotecas), Seguridad Social (2023), Ministerio de Universidades 

(SIIU), Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pérez et al. (2015), Pastor y Pérez (dirs.) et al. (2019) y elaboración propia.
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Gráfico 4.12. Contribución fiscal vs. Transferen-

cias corrientes recibidas por el SUPV  

(euro)   

 
Fuente: Pastor y Pérez (2009), Pérez, Pastor y Peraita (2013), Pastor et 

al. (2015), Pastor y Pérez (dirs.) et al. (2019) y elaboración propia. 

Gráfico 4.13. Retorno fiscal. Ingresos fiscales por 

euro transferido a las universidades. Comparación 

de resultados de distintos estudios 

 

Nota: SUPV: Sistema Universitario Público Valenciano, UEX: Universi-

dad de Extremadura, UZ: Universidad de Zaragoza, UIB: Universitat 

de les Illes Balears, UC: Universidad de Cantabria, UPNA: Universidad 

Pública de Navarra, UCLM: Universidad de Castilla La Mancha, 

UPV/EHU: Universidad del País Vasco, UBU: Universidad de Burgos, 

UVa: Universidad de Valladolid; UCO: Universidad de Córdoba. 

UCLM: Universidad de Castilla‑La Mancha, UPV/EHU: Universidad del 

País Vasco, UGR: Universidad de Granada, UV: Universitat de Valèn-

cia, UPV: Universidad Politécnica de Valencia, UA: Universidad de Ali-

cante, UJI: Universitat Jaume I, UMH: Universidad Miguel Hernández, 

UBU: Universidad de Burgos. 

Fuente: Pastor y Peraita (2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b, 2012a, 

2012b, 2013, 2014), Pastor y Pérez (dirs.) et al. (2008), Pastor y Pérez 

(2009), Pastor (dir.) et al. (2017, 2018, 2019, 2021) y elaboración pro-

pia. 

4.6. Rentabilidad fiscal del gasto pú-
blico en las universidades  

En el ámbito de la economía de la educación, es am-

pliamente reconocido que la inversión en educación 

universitaria por parte del sector público tiene múlti-

ples efectos positivos. A lo largo de este capítulo se 

han analizado los efectos sobre la tasa de actividad o 

la tasa de desempleo. En la sección anterior se ha cal-

culado que el nivel de ingresos de los universitarios y 

su superior tasa de actividad y ocupación se traducen 

en una mayor recaudación fiscal estimada en 2.901,3 

millones de euros anuales, ya que estos individuos se 

encuentran en tramos impositivos más altos. 

Considerando los efectos anteriores, desde una pers-

pectiva social puramente económica, el gasto público 

en educación superior puede concebirse como una 

inversión puesto que, además de otros efectos, ge-

nera rendimientos de carácter fiscal. 

Este rendimiento fiscal, puede ser comparado con el 

gasto público inicial que el gobierno regional invirtió 

en la financiación de la educación universitaria. Al ha-

cer esta comparación, se puede calcular una tasa de 

rentabilidad fiscal, que es una medida de la eficiencia 

de la inversión en educación universitaria en términos 

de su capacidad para generar ingresos fiscales adicio-

nales. 

La rentabilidad fiscal es un concepto útil porque per-

mite a los responsables de la toma de decisiones eva-

luar si la inversión en educación universitaria es una 

forma eficiente de utilizar los recursos públicos en 

comparación con otras posibles inversiones. Si la tasa 

de rentabilidad fiscal de la inversión en educación 

universitaria es alta, significa que la inversión está ge-

nerando un retorno social superior en comparación 

con otras posibles formas de utilizar los mismos re-

cursos. 

Es importante tener en cuenta que la rentabilidad fis-

cal es solo una de las muchas formas en las que la 

inversión en educación universitaria puede beneficiar 

a la sociedad. Además de generar ingresos fiscales 

adicionales, la educación universitaria también puede 

tener una serie de otros beneficios sociales. En el in-

forme anterior (SUPV 2019, Pastor y Pérez [dirs.] et al. 

2019) se presenta evidencia de que los universitarios 

tienen mejor estado de salud (objetivo y subjetivo), 

mejores sus actitudes frente a la igualdad de género, 

frente a los valores democráticos o el respeto al me-

dio ambiente. Por lo tanto, al evaluar la eficiencia de 

la inversión en educación universitaria, es importante 

considerar todos estos beneficios, no solo los rendi-

mientos fiscales. 
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Sin embargo, a pesar de que evaluar la idoneidad del 

gasto en educación a través de argumentos econó-

micos resulta muy reduccionista, disponer una esti-

mación de la rentabilidad fiscal permite a los contri-

buyentes y responsables políticos comparar la renta-

bilidad de otros activos o proyectos públicos alterna-

tivos que también requieren financiación pública, y 

así tomar decisiones basadas no solo en criterios po-

líticos, sino también en criterios económicos. 

Esta sección calcula la rentabilidad del gasto en la for-

mación universitaria realizado por la sociedad valen-

ciana. Se trata de comparar el gasto público invertido 

en la formación de un titulado universitario del SUPV 

con los beneficios económicos (mayor pago de im-

puestos y menor gasto en prestaciones por desem-

pleo) que este titulado aporta a la sociedad a lo largo 

de su vida laboral. 

La rentabilidad fiscal de invertir en educación univer-

sitaria puede calcularse determinando el tipo de des-

cuento que iguala el valor actual previsto del gasto 

público en educación superior con el valor actual pre-

visto de los beneficios que los titulados aportan al 

sector público (como el aumento de los impuestos 

directos e indirectos y la disminución de las presta-

ciones por desempleo).37  

Los impuestos abonados por los titulados universita-

rios a lo largo de su trayectoria laboral, así como su 

acceso a prestaciones por desempleo, se encuentran 

estrechamente relacionados con la progresión de sus 

salarios durante su vida laboral y la posibilidad de en-

frentar periodos de desempleo. Por lo tanto, para es-

timar la aportación fiscal de un titulado universitario, 

resulta crucial trazar perfiles de ingresos y tasas de 

desempleo según la edad y nivel educativo alcan-

zado. La experiencia en el ámbito laboral, que se 

puede correlacionar con la edad del empleado, y el 

nivel educativo alcanzado, impactan tanto en los im-

puestos que se recaudan de los individuos como en 

las prestaciones por desempleo que éstos puedan re-

cibir a lo largo de su carrera. Utilizando estos datos, 

se determina la carga fiscal neta de cada individuo a 

cada nivel educativo a lo largo de su vida laboral. De 

este modo, se puede calcular el valor presente de los 

impuestos adicionales que aportan los titulados uni-

versitarios en comparación con aquellos que solo han 

finalizado la educación secundaria posobligatoria. 

Finalmente, el costo de un estudiante universitario se 

ha estimado teniendo en cuenta la financiación total 

 

37 Esta medida de la rentabilidad fiscal también puede conside-

rarse como el tipo de interés real máximo al que el gobierno 

puede pedir prestado para financiar el gasto educativo sin au-

mentar sus déficits futuros. 

recibida por el SUPV en forma de transferencias, el 

presupuesto total de las universidades del SUPV y la 

duración media de los estudios universitarios.38  

El presupuesto final del SUPV en 2022 ascendía a 

1.514,9 millones de euros, de los cuales 932,9 millo-

nes de euros (el 61,6% del presupuesto) provenían de 

la financiación pública de la Generalitat Valenciana al 

SUPV en forma de transferencias. Teniendo en cuenta 

una duración media estimada de 4,81 años para los 

estudios de grado, la rentabilidad fiscal resultante se-

ría del 11%.  

En otros términos, la financiación que la Generalitat 

Valenciana aporta al SUPV en forma de transferencias 

corrientes generan unos ingresos fiscales adicionales 

por parte de los graduados del SUPV que representan 

un rendimiento del 11%. Al comparar estas cifras con 

la rentabilidad de un activo sin riesgo, como los Bo-

nos del Estado a 5 años (2,78%) o las Obligaciones del 

Estado a 30 años (4,02%)39 , se puede concluir que, 

desde una perspectiva puramente monetaria y sin te-

ner en cuenta otros beneficios sociales asociados a la 

educación universitaria, invertir en la formación de 

estudiantes universitarios del SUPV es financiera-

mente rentable para la sociedad valenciana, además 

de ser socialmente muy beneficioso. 

Esta estimación está sujeta a la influencia de diversas 

variables. Específicamente, manteniendo todo lo de-

más constante, la rentabilidad de los universitarios 

del SUPV será menor cuando: 

Más larga sea la duración promedio de los estudios, 

ya que una mayor duración de los estudios aumenta 

el coste por graduado. 

• Mayor sea el porcentaje de financiación del go-

bierno regional, dado un coste determinado por 

graduado, o cuando el coste por graduado sea 

mayor, dado un porcentaje de financiación pú-

blica. 

• Menor sea la diferencia entre la tasa de desem-

pleo de los universitarios y la de las personas 

con niveles de educación más bajos, ya que di-

ferencias menores resultarán en ahorros adicio-

nales reducidos en las prestaciones por desem-

pleo asociadas con la educación superior. 

• Menor sea la brecha salarial entre los universi-

tarios y las personas con niveles de educación 

más bajos, ya que una menor diferencia dará 

38 Los detalles del cálculo de la rentabilidad fiscal del gasto en 

educación universitaria se describen en el informe del SUPV 

2018 (Pastor y Pérez [dirs.] et al. 2019). 

39 Datos de diciembre de 2023 (www.bde.es). 
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lugar a una menor recaudación adicional aso-

ciada con los estudios universitarios. 

Con objeto de valorar la sensibilidad de los resultados 

anteriores el cuadro 4.2 presenta la rentabilidad bajo 

diferentes escenarios de duración de los estudios, así 

como para diferentes escenarios de financiación pú-

blica. Los resultados indican que la rentabilidad fiscal 

se mantiene en niveles muy satisfactorios incluso en 

escenarios mucho más desfavorables que el actual.  

Se observa que, con un porcentaje de financiación del 

65% y 4,5 años de duración media de los estudios, la 

rentabilidad de los graduados sería del 11,1% e in-

cluso sería del 8,8% con una duración de los estudios 

de 6 años. De igual forma, se observa que, si el sector 

público decidiese financiar completamente las activi-

dades del SUPV (100% de financiación pública), la 

rentabilidad graduados sería del 7,9% para una dura-

ción teórica de 4,5 años.  

Para evaluar la interacción de los escenarios mencio-

nados se utilizarán simulaciones de Montecarlo. Este 

método permite introducir incertidumbre en los va-

lores futuros de determinadas variables que afectan 

a los resultados. En concreto, la rentabilidad fiscal de 

los titulados está condicionada por tres variables: la 

duración media de los estudios de grado y posgrado, 

el porcentaje de financiación pública que recibe el 

SUPV y las diferencias en las tasas de paro entre un 

titulado universitario y una persona con estudios se-

cundarios superiores. El proceso consiste en asignar 

distintos valores a las variables inciertas basándose 

en una función de distribución específica.40   

Cuadro 4.2. Tasa de rentabilidad fiscal de un graduado/a en diferentes escenarios de duración de los 

estudios y financiación pública (porcentaje) 

Porcentaje de 

financiación 

pública 

Duración de los estudios (años) 

4 años 4,5 años 5 años 5,5 años 6 años 6,5 años 7 años 7,5 años 8 años 8,5 años 9 años 

35% 19,4% 17,7% 16,4% 15,2% 14,3% 13,4% 12,7% 12,1% 11,5% 11,0% 10,5% 

40% 17,5% 16,0% 14,8% 13,8% 12,9% 12,2% 11,5% 10,9% 10,4% 9,9% 9,4% 

45% 16,0% 14,7% 13,6% 12,6% 11,8% 11,1% 10,5% 9,9% 9,4% 9,0% 8,6% 

50% 14,8% 13,6% 12,5% 11,6% 10,9% 10,2% 9,7% 9,1% 8,7% 8,2% 7,9% 

55% 13,8% 12,6% 11,6% 10,8% 10,1% 9,5% 8,9% 8,4% 8,0% 7,6% 7,2% 

60% 12,9% 11,8% 10,9% 10,1% 9,4% 8,8% 8,3% 7,9% 7,4% 7,0% 6,7% 

65% 12,2% 11,1% 10,2% 9,5% 8,8% 8,3% 7,8% 7,3% 6,9% 6,5% 6,2% 

70% 11,5% 10,5% 9,7% 8,9% 8,3% 7,8% 7,3% 6,9% 6,5% 6,1% 5,8% 

75% 10,9% 9,9% 9,1% 8,4% 7,9% 7,3% 6,9% 6,4% 6,0% 5,7% 5,4% 

80% 10,4% 9,4% 8,7% 8,0% 7,4% 6,9% 6,5% 6,0% 5,7% 5,3% 5,0% 

85% 9,9% 9,0% 8,2% 7,6% 7,0% 6,5% 6,1% 5,7% 5,3% 5,0% 4,7% 

90% 9,4% 8,6% 7,9% 7,2% 6,7% 6,2% 5,8% 5,4% 5,0% 4,7% 4,4% 

95% 9,0% 8,2% 7,5% 6,9% 6,4% 5,9% 5,5% 5,1% 4,7% 4,4% 4,1% 

100% 8,7% 7,9% 7,2% 6,6% 6,0% 5,6% 5,2% 4,8% 4,5% 4,1% 3,9% 

 

Notas: Como base para el cálculo, se ha tomado el salario medio de España por edades y niveles de estudios.  

Fuente: Agencia Tributaria (2023b), INE (CNFSI, EES, EPA, EPF, Estadística de hipotecas), Seguridad Social (2023), Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades (SIIU) y elaboración propia. 

 

40 Los detalles técnicos están descritos en la Nota técnica 13 del 

informe del SUPV 2015 (Pérez et al. 2015). Concretamente se 

supone que el porcentaje de financiación pública que recibe el 

SUPV y las diferencias en las tasas de paro entre un titulado 

universitario (ya sea de grado o posgrado) del SUPV y las per-

sonas con estudios secundarios se distribuyen como una fun-

ción normal. Por su parte, se asume que la duración media de 

los titulados se distribuye como una función beta (que no es 

simétrica) con valores que oscilan entre un mínimo de 4 años y 

un máximo de 6 para las titulaciones de grado.  
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El gráfico 4.14 representa las rentabilidades fiscales 

derivadas de cambios simultáneos en la duración de 

los estudios y en la proporción transferencia corrien-

tes públicas en el presupuesto del SUPV. Los resulta-

dos de las simulaciones Montecarlo respaldan las 

conclusiones ya extraídas en el cuadro 4.2 mediante 

análisis parciales. Se observa que, a medida que se 

extiende la duración de los estudios de los gradua-

dos, el costo total por graduado aumenta y, en con-

secuencia, disminuye la rentabilidad fiscal para el sec-

tor público. Además, una mayor proporción de finan-

ciación pública del SUPV conlleva una reducción en la 

rentabilidad fiscal para el sector público. No obstante, 

los resultados señalan que, incluso en los contextos 

más desfavorables, las tasas de rentabilidad fiscal que 

el sector público obtiene de los graduados universi-

tarios del SUPV exceden aquellas correspondientes a 

un activo libre de riesgo. Esto implica que la inversión 

realizada por la Generalitat Valenciana en la financia-

ción parcial del SUPV no solo conlleva numerosos be-

neficios sociales, sino también monetarios. 

El gráfico 4.15 presenta la frecuencia de distribución 

en cada rango para cada una de las 100,000 iteracio-

nes ejecutadas. Indica que, al tener en cuenta todas 

las combinaciones posibles de escenarios y sus res-

pectivas probabilidades de ocurrencia, con un 95% de 

probabilidad, la rentabilidad fiscal de los estudios 

universitarios del SUPV se situaría en un rango que va 

del 6,6% al 12,3%.

 

Gráfico 4.14. Rentabilidad fiscal de un graduado del SUPV según duración de los estudios y financiación 

pública (porcentaje) 

 

Notas: Como base para el cálculo, se ha tomado el salario medio de España por edades y niveles de estudios.  

Fuente: Agencia Tributaria (2023b), INE (CNFSI, EES, EPA, EPF, Estadística de hipotecas), Seguridad Social (2023), Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades (SIIU) y elaboración propia. 

Gráfico 4.15. Distribución de probabilidad de la rentabilidad fiscal de un graduado del SUPV (porcentaje) 

 

Notas: Como base para el cálculo, se ha tomado el salario medio de España por edades y niveles de estudios. 

Fuente: Agencia Tributaria (2023b), INE (CNFSI, EES, EPA, EPF, Estadística de hipotecas), Seguridad Social (2023), Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades (SIIU) y elaboración propia. 
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4.7. Contribución a las cotizaciones a 
la Seguridad Social  

De forma similar a lo que sucede con las contribucio-

nes fiscales, los egresados del SUPV debido a sus ma-

yores niveles de ingresos y menores tasas de paro, 

también realizan una mayor contribución a la Seguri-

dad Social en comparación con aquellos que solo al-

canzan los estudios secundarios posobligatorios. En 

esta sección, se aplica una metodología análoga a la 

previamente empleada para calcular la contribución 

adicional que los graduados universitarios hacen a las 

cotizaciones de la Seguridad Social. Los trabajadores 

contribuyen con un 6,35% de su salario base a la Se-

guridad Social. Debido a que los salarios base de los 

egresados universitarios superan a los de individuos 

con educación secundaria superior, su contribución 

es significativamente mayor. Además, al estimar los 

ingresos de los universitarios, es importante conside-

rar tanto su mayor participación laboral como su me-

nor probabilidad de desempleo. 

Para estimar la contribución de los graduados del 

SUPV al sistema, se toma como referencia la contri-

bución adicional de un egresado universitario en 

comparación con una persona que ha completado la 

educación secundaria superior, y se multiplica por la 

cantidad de egresados universitarios de la CV. Asi-

mismo, se ha calculado la diferencia de cotización en-

tre los desempleados con formación universitaria y 

aquellos con formación secundaria posobligatoria. 

Puesto que los egresados universitarios tienen ingre-

sos y, por ende, bases de cotización más elevadas, 

cuando se hallan en situación de desempleo y reciben 

subsidios, su contribución al sistema de Seguridad 

Social es superior. En este caso, contribuyen a la Se-

guridad Social con un 4,70% por contingencias co-

munes, lo cual es más que lo aportado por individuos 

desempleados con educación secundaria posobliga-

toria que también están recibiendo subsidios por 

desempleo. 

El cuadro 4.3 muestra la contribución del SUPV al au-

mento de las cotizaciones a la Seguridad Social en 

función de los ingresos medios por trabajador aso-

ciados a su nivel de estudios. Para crear el escenario 

contrafactual, suponemos que los titulados del SUPV, 

de no existir las universidades públicas valencianas, 

sólo habrían completado la educación secundaria no 

obligatoria. En consecuencia, obtendrían menores in-

gresos y tendrían una menor probabilidad de estar 

empleados y una mayor probabilidad de estar des-

empleados. Por tanto, sus cotizaciones a la Seguridad 

Social serían inferiores a las de un titulado universita-

rio. 

El panel a muestra las cotizaciones a la Seguridad So-

cial de cinco individuos representativos de cada nivel 

educativo, en función de si están empleados o des-

empleados. Las cotizaciones individuales a la Seguri-

dad Social de un licenciado o doctor ocupado son de 

2.588 euros anuales (857 euros anuales si está des-

empleado), los de un diplomado ocupado de 2.183 

euros anuales (857 euros anuales si está desem-

pleado) y los de un ocupado con estudios de secun-

daria posobligatoria de 1.563 euros anuales (694 eu-

ros anuales si está en paro).41 

Cuadro 4.3. Contribución anual del SUPV al aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. 2022 

  

Licenciados 

 y doctores 
Diplomados CFGS 

Secundaria 

 posobligatoria 

Hasta  

secundaria  

obligatoria 

a) Efecto individual           

     · Ocupados 2.588 2.183 1.816 1.563 1.276 

     · Parados 857 857 807 694 567 

b) Contribución del SUPV (millones de euros)           

     · Ocupados 398,97 103,42 - - - 

     · Parados 4,18 1,92 - - - 

Total contribución del SUPV (millones de euros) 403,15 105,33       

Fuente: INE (EES, EPA, EPF), Seguridad Social (2023) y elaboración propia.

El panel b combina la información sobre la recauda-

ción individual del panel a con el número total de 

 

41 En la nota técnica 12 del informe del SUPV 2015 (Pérez et al. 

2015) se describen los detalles y los supuestos realizados.  

titulados licenciados y ocupados de las universidades 

del SUPV. Los resultados muestran que, debido a sus 
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mayores niveles de ingresos y tasas de empleo aso-

ciados a su educación superior, los titulados del SUPV 

empleados contribuyen anualmente con 398,9 millo-

nes de euros adicionales a la Seguridad Social, mien-

tras que los titulados desempleados contribuyen con 

4,2 millones de euros. Del mismo modo, los diploma-

dos empleados contribuyen con 103,4 millones de 

euros anuales adicionales, mientras que los diploma-

dos desempleados contribuyen con 1,9 millones de 

euros. En conjunto, la contribución adicional a los in-

gresos de la Seguridad Social de los titulados forma-

dos en el SUPV asciende a 508,5 millones de euros 

anuales, lo que representa el 3,1% del total de las co-

tizaciones a la Seguridad Social de la Comunitat Va-

lenciana. 

4.8. Contribución al crecimiento 

Uno de los principales objetivos de estudio de la cien-

cia económica es el aumento del crecimiento del PIB 

de las economías como base fundamental para au-

mentar la renta per cápita de los ciudadanos y ceteris 

paribus su nivel de bienestar. Desde el diseño de este 

indicador por parte de Kuznets después de la Gran 

Depresión en la década de 1930, el PIB ha sido am-

pliamente aceptado como estándar para medir el ta-

maño de las economías y el PIB per cápita como prin-

cipal indicador del progreso social.  

No obstante, resulta evidente que el crecimiento del 

tamaño de una economía no garantiza por sí mismo 

un mayor nivel de bienestar de sus ciudadanos, ya 

que la riqueza generada no es necesariamente repar-

tida de forma equitativa entre todos ellos. Es por ello, 

que la ciencia económica tiene también como otro de 

sus objetivos el estudio de la equidad en la distribu-

ción de la riqueza generada, la reducción de la po-

breza y la desigualdad entre los ciudadanos.  

Sin embargo, aunque la riqueza generada fuera equi-

tativamente distribuida entre sus ciudadanos tam-

poco sería necesariamente cierto que un mayor nivel 

de renta per cápita garantice un mayor nivel de bie-

nestar, ya que el indicador del PIB no refleja las con-

diciones de degradación a la que puede haberse so-

metido el medio ambiente para su generación, ni si 

los bienes o servicios producidos realmente mejoran 

o no el bienestar, ni tampoco considera factores 

 

42 La frase original «Nowadays people know the price of every-

thing and the value of nothing» procede de la obra de Oscar 

Wilde «The Picture of Dorian Gray».  

43 Por ejemplo, Plata (2022) ha desarrollado un indicador com-

plementario al PIB en Italia que proporciona una medida más 

completa de la economía. Este enfoque se refleja también en el 

trabajo de Iwuoha y Onochie (2022), quienes han investigado 

varias medidas alternativas al PIB en Canadá. Además, la 

como la esperanza de vida, la calidad de la atención 

sanitaria, la educación, la libertad o la satisfacción con 

la vida. De hecho, el PIB ha sido criticado «por cono-

cer el precio de todo pero el valor de la nada» (Wang 

y Chen 2022).42  

Es por ello por lo que una línea cada vez más cre-

ciente de trabajos investiga otra serie de indicadores 

más relacionados con el bienestar con el fin de reem-

plazar o complementar el PIB, aunque ciertamente 

ninguno de ellos ha conseguido desbancar al PIB 

como indicador de bienestar y convertirse en su ver-

dadero sucesor.43   

Siendo conscientes de sus limitaciones, en este in-

forme también consideraremos al PIB como mejor in-

dicador del bienestar de las sociedades y analizare-

mos la contribución de las universidades del SUPV al 

crecimiento del PIB de la CV. 

Desde los tiempos de Adam Smith, la literatura espe-

cializada sobre crecimiento económico asocia el au-

mento de la capacidad de crecimiento de las econo-

mías a la acumulación de diversos tipos de capital 

(capital físico privado y público, capital humano, ca-

pital tecnológico o social), al aumento del empleo y a 

las mejoras en la productividad. En otros términos, las 

fuentes sobre las que se sustenta el crecimiento de 

las economías son la utilización de más factores pro-

ductivos o la mejora de su productividad. Más con-

cretamente, las economías crecen (producen más) 

porque: emplean más trabajadores o estos trabajan 

más horas, los trabajadores están más formados (au-

mento del capital humano), utilizan más capital físico, 

disponen de más y/o mejores infraestructuras (capital 

público), acumulan conocimiento que forma parte de 

activos intangibles (capital tecnológico) y/o usan me-

jores tecnologías que les permiten ser más producti-

vos (PTF). 

En esta sección, para calcular contribución de las uni-

versidades del SUPV al crecimiento económico de la 

CV, se cuantifica el crecimiento económico de la CV y 

se descompone en las fuentes de crecimiento para las 

que se dispone de información: el aumento del capi-

tal físico y tecnológico, el aumento de los ocupados 

y la mejora de su calidad o capital humano. Una vez 

analizadas dichas fuentes de crecimiento, se estima 

qué parte del crecimiento económico de la CV se 

desigualdad en el bienestar multidimensional, que va más allá 

de la simple medida del PIB, ha sido explorada por Prados de la 

Escosura (2023), proporcionando una visión a largo plazo de la 

desigualdad internacional. Por último, Wang y Chen (2022) han 

llevado a cabo un análisis de componentes principales para in-

vestigar las correlaciones entre el PIB y doce indicadores alter-

nativos. 
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puede atribuir a las contribuciones directas e indirec-

tas de las universidades del SUPV a través de sus con-

tribuciones a las distintas fuentes de crecimiento. 

En la CV y España el aumento de la cantidad de ocu-

pados suele ser el factor que más contribuye al creci-

miento en las etapas de expansión. A su vez, el in-

tenso proceso de destrucción de empleo suele ser 

también la causa fundamental del retroceso en el cre-

cimiento económico. En secciones anteriores se ha 

comprobado que los titulados universitarios tienen 

mayor probabilidad de ser activos y de estar ocupa-

dos que el resto de la población. El SUPV ha formado 

a gran cantidad de titulados y es responsable directo 

del 10,4% de todo el capital humano de la población 

activa de la CV.  

Asimismo, se estimado que el SUPV ha contribuido 

indirectamente por la vía del capital humano a au-

mentar la tasa de actividad de la CV en 1,2 puntos 

porcentuales y a reducir la tasa de paro de la CV en 2 

puntos porcentuales. Esta doble contribución del SUV 

al aumento de la población activa y al aumento en la 

ocupación implica que el SUPV ha generado un au-

mento de la ocupación de 41.000 personas. 

Denominaremos efecto calidad a la contribución del 

SUPV al crecimiento económico de la CV asociado al 

aumento del capital humano (calidad del trabajo) y 

efecto cantidad a la contribución del SUPV al creci-

miento económico asociado al efecto cantidad a la 

parte de crecimiento ligado al aumento en los ocu-

pados. 

Por último, el aumento de la productividad asociado 

al progreso técnico es otra de las fuentes principales 

de crecimiento económico. De hecho, las mejoras de 

productividad son la razón por la que las economías 

crecen aun cuando no aumenta el empleo de los fac-

tores productivos, y son el resultado de la experiencia 

productiva, la intensificación de la tecnología en las 

dotaciones de capital físico y las inversiones en acti-

vidades de investigación, desarrollo e innovación. 

Aunque una parte significativa del progreso tecnoló-

gico se incorpora a través de la tecnología asociada a 

la maquinaria, cada vez más eficiente, otra lo hace a 

través de la generación de un activo intangible que 

los economistas intentan captar por medio de distin-

tos indicadores que aproximan el volumen de cono-

cimientos acumulados. El capital humano y la inver-

sión en I+D son dos de los principales exponentes de 

la inversión en conocimiento que poseen en la 

 

44 Es importante tener en cuenta que este enfoque de contabi-

lidad del crecimiento tiene algunas limitaciones. En particular, 

la medida de la PTF se calcula como un residuo, es decir, se 

deriva de la diferencia entre el crecimiento total del PIB y el 

actualidad un elevado potencial para favorecer las 

ganancias de productividad y el crecimiento econó-

mico. En la sección 4.4 se cuantificó que el SUPV ha 

generado capital tecnológico por valor de 3.435 mi-

llones, siendo por tanto responsable del 44,4% del 

capital tecnológico total de la CV a través de sus gas-

tos en I+D. Por tanto, también es posible atribuir 

parte del crecimiento económico de la CV a la gene-

ración directa de capital tecnológico por parte del 

SUPV. Denominaremos efecto capital tecnológico a la 

parte de crecimiento ligada al capital tecnológico ge-

nerado directamente por la UPV/EHU.  

En resumen, las contribuciones del SUPV al creci-

miento económico de la CV se deben a (figura 4.4): 

Efecto cantidad: Contribución del SUPV al creci-

miento económico asociada al aumento en los ocu-

pados generados indirectamente por el SUPV a través 

de la formación de titulados universitarios y de su 

mayor tasa de ocupación. 

Efecto calidad: Contribución del SUPV al crecimiento 

económico relacionado con el capital humano gene-

rado directamente por las universidades del SUPV. 

Efecto capital tecnológico: Contribución del SUPV al 

crecimiento económico ligada al capital tecnológico 

generado directamente por el SUPV.  

Utilizaremos el enfoque tradicional de la contabilidad 

del crecimiento basado en el modelo de Solow (1956) 

para estimar la contribución del SUPV al crecimiento 

económico de la CV. Este enfoque, también conocido 

como contabilidad del crecimiento, es una metodo-

logía que se utiliza para determinar las contribucio-

nes de varios factores al crecimiento económico. El 

enfoque se basa en la función de producción agre-

gada del modelo de Solow, que relaciona la produc-

ción total de una economía con la cantidad de capital 

y trabajo utilizados en la producción, así como con el 

nivel de tecnología disponible. 

Esta metodología, habitual en los estudios que anali-

zan el crecimiento económico y la productividad, 

tiene la virtud de permitir la descomposición del cre-

cimiento económico de las economías en las corres-

pondientes contribuciones de cada uno de los facto-

res productivos, así como a la productividad de los 

factores (PTF) o progreso técnico. Esta circunstancia 

permite analizar qué factores están impulsando el 

crecimiento económico y cómo están cambiando con 

el tiempo.44 

crecimiento que se puede explicar por los cambios en el capital 

y el trabajo. Como resultado, la PTF puede reflejar una variedad 
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Ilustraremos la metodología considerando una fun-

ción de producción ampliada en la que el PIB (Y) de 

cada momento t depende, además del estado de la 

tecnología, de los factores productivos utilizados. 

Concretamente, del trabajo empleado (medido en 

años de estudio de las personas ocupadas, AET), del 

capital empleado (K) y del capital tecnológico acumu-

lado (KT): 

Yt=Ft (Kt, AETt, KTt) 

Con objeto de medir tanto la contribución de las me-

joras de capital humano (medidas en términos de 

años medios de estudio, AME) como la contribución 

en el número de personas ocupadas (L), considera-

mos los años de estudio totales de la población ocu-

pada (AET) como producto de dos factores 

(AET=AME·L): años medios de estudio (AME) y el nú-

mero de personas ocupadas (L).  

En base a estos factores productivos, la contribución 

del SUPV al crecimiento de la CV se produce por las 

tres vías anteriormente señaladas: 1) a través de su 

influencia sobre el conjunto de ocupados (L), que de-

nominaremos efecto cantidad; 2) a través su tarea ge-

neradora de capital humano (AME), el efecto calidad; 

y 3) a través de la generación de capital tecnológico 

(KT), el efecto capital tecnológico (véase figura 4.4).45  

Concretamente:  

Efecto cantidad: Para analizar la contribución del 

SUPV a través del aumento de los ocupados (efecto 

cantidad), descompondremos el trabajo (AET) en tér-

minos de cantidad (L) y calidad (AME). Asimismo, des-

compondremos la cantidad de trabajo en aquellos 

empleos asociados a la existencia del SUPV (LSUPV) y 

los que habrían existido sin su existencia (LCF, pobla-

ción ocupada contrafactual).  

Efecto calidad: Para analizar el efecto calidad des-

compondremos el aumento en la calidad del empleo 

(años medios de estudio, AME), en la parte del creci-

miento atribuible al SUPV (AMESUPV) y aquella mejora 

de los años medios de estudio de la población ocu-

pada de la CV que se habría producido en el caso de 

no haber existido el SUPV, que en secciones anterio-

res hemos denominado años medios contrafactuales 

(AMECF).  

Efecto capital tecnológico: Finalmente, para estimar 

la contribución del SUPV al crecimiento a través del 

capital tecnológico generado (efecto capital tecnoló-

gico), descompondremos el crecimiento del capital 

tecnológico total (KT) en la parte imputable al SUPV 

(KTSUPV) y aquella que se habría acumulado sin su 

contribución (KTCF). 

Figura 4.4. Contribución del SUPV al crecimiento económico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

de factores, no solo el progreso tecnológico, sino también cam-

bios en la eficiencia, las economías de escala, las variaciones en 

la utilización de la capacidad y las mejoras en las habilidades y 

la educación de la fuerza laboral.  

45 Los detalles de la metodología y las estadísticas utilizadas se 

recogen en el informe del SUPV (Pérez et al. 2015). 
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Cuadro 4.4. Fuentes del crecimiento de la Comunitat Valenciana. Contribución al crecimiento del SUPV. 

2000-2021 (puntos porcentuales) 

  

PIB 
Capital  

físico 

Trabajo Capital tecnológico 

PTF   

Total 

SUPV Contrafactual 

Total SUPV Contrafactual 

  Total Cantidad  Calidad Total Cantidad  Calidad 

2000-2007 3,43 1,56 3,67 0,41 0,38 0,02 3,27 2,46 0,80 0,86 0,44 0,42 -2,66 

2008-2013 -2,11 0,24 -1,48 0,07 0,05 0,02 -1,55 -2,07 0,52 0,36 0,13 0,23 -1,23 

2014-2019 2,61 0,56 2,02 0,31 0,26 0,05 1,71 1,38 0,33 0,15 0,04 0,11 -0,12 

2020-2021 -3,07 0,78 0,55 0,38 0,35 0,03 0,16 -0,41 0,57 0,20 0,05 0,15 -4,60 

2000-2021 0,99 0,82 1,43 0,28 0,25 0,03 1,15 0,58 0,57 0,45 0,20 0,25 -1,71 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2023), INE (CRE, EPA, Estadística sobre actividades de I+D), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(Series históricas de estudiantes universitarios) y elaboración propia. 

 

El cuadro 4.4 muestra el crecimiento económico de 

la CV en el periodo 2000-21 y su descomposición en 

las distintas fuentes del crecimiento económico. Asi-

mismo, el cuadro y los gráficos 4.16 y 4.17 muestran 

la descomposición de este crecimiento en varios sub-

periodos. El periodo de expansión 2000-2007, el pe-

riodo de crisis tras el estallido de la burbuja inmobi-

liaria 2008-2013, el periodo siguiente de expansión 

2014-2019 y el periodo de crisis 2020-2021 ocasio-

nado por la pandemia de la covid-19.   

En las dos últimas décadas la economía de la CV ha 

crecido a una tasa anual media del 0,99%. El cuadro 

permite advertir que la principal fuente de 

crecimiento económico ha sido el trabajo, con una 

contribución del 1,43%, de los que 0,83 puntos por-

centuales son debidos al aumento en la cantidad de 

personas empleadas y 0,59 puntos porcentuales al 

aumento de su capital humano (calidad). El resultado 

de la descomposición indica que del 0,83% de creci-

miento asociado al empleo, 0,25 puntos porcentuales 

se deben a la contribución del SUPV. Similarmente, 

del 0,59% de crecimiento asociado a las mejoras en 

el capital humano (calidad), 0,03 puntos porcentuales 

se deben al SUPV. En conjunto, por la vía de mejoras 

en la cantidad y calidad del trabajo, la contribución 

del SUPV al crecimiento económico de la CV asciende 

a 0,28 puntos porcentuales. 

Gráfico 4.16. Contribución del SUPV al crecimiento económico de la CV. 2000-2021  

(puntos porcentuales) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2023), INE (CRE, EPA, Estadística sobre actividades de I+D), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(Series históricas de estudiantes universitarios) y elaboración propia. 
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Gráfico 4.17. Fuentes del crecimiento económico de la CV. 2000-2021 (porcentaje) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2023), INE (CRE, EPA, Estadística sobre actividades de I+D), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(Series históricas de estudiantes universitarios) y elaboración propia. 

 

La segunda fuente más importante de crecimiento 

económico es el capital físico, con una contribución 

al crecimiento de 0,82 puntos porcentuales. Final-

mente, el capital tecnológico contribuye al creci-

miento en 0,45 puntos porcentuales. El resultado de 

la descomposición indica que 0,2 puntos son impu-

tables directamente al capital tecnológico generado 

por el SUPV.  

En conjunto, contemplando todas las contribuciones 

de forma simultánea para el total del período, el 

SUPV ha contribuido al crecimiento de la CV en 0,48 

puntos porcentuales (0,28 puntos por la vía de au-

mentos en cantidad y calidad del trabajo y 0,2 puntos 

porcentuales por la vía de aumentos en el capital tec-

nológico). En otros términos, las aportaciones del 

SUPV a los factores al crecimiento han supuesto un 

2,7% de crecimiento, casi la quinta parte (17,7%) del 

crecimiento total medio de los últimos dos decenios 

de la economía valenciana es atribuible de forma di-

recta e indirecta al SUPV. 

La información se presenta también distinguiendo 

entre los distintos periodos. Como puede observarse 

tanto las tasas de medias de crecimiento, como las 

fuentes de crecimiento y la portación del SUPV son 

muy diferentes. Así en el periodo 2000-2007, la CV 

creció un 3,43% anual, siendo el empleo la principal 

fuente de crecimiento con 3,67 puntos porcentuales 

de aportación al crecimiento. En este periodo, el 

SUPV aportó 0,85 puntos porcentuales al creci-

miento. En el periodo de crisis 2008-2013 la econo-

mía experimento un retroceso anual medio del  

-2,11% y a diferencia del periodo anterior, es la in-

tensa destrucción de empleo la principal causa de 

 

46 Los detalles metodológicos se describen en la nota técnica 15 

del informe SUPV (Pérez et al. 2015). 

retroceso en el crecimiento, siendo responsable de  

-1,48% del retroceso experimentado. En este periodo 

la aportación del SUPV fue de 0,20 puntos. En el pe-

riodo 2014-2019 la economía volvió a crecer a un 

ritmo del 2,61% anual y de nuevo volvió a ser el em-

pleo la principal fuente de crecimiento, con una apor-

tación de 2,02 puntos porcentuales. En este periodo 

la contribución del SUP fue de 0,35 puntos. Final-

mente, en el periodo 2020-2021, la economía experi-

mentó una crisis que la hizo retroceder a un ritmo del 

-3,07% anual, siendo la aportación del SUPV de 0,43 

puntos porcentuales. Este periodo tan atípico se ca-

racterizó por un mantenimiento del empleo a través 

de los ERTE, que explica una contribución del empleo 

más modesta y una caída de la productividad con una 

contribución del –4,6 puntos porcentuales. 

 

4.9. Contribución al aumento de la 
renta per cápita  

En esta sección se calcula la contribución directa e in-

directa del SUPV al incremento de la renta per cápita 

de la Comunitat Valenciana (CV), y de este modo, en 

la calidad de vida de sus habitantes. Para llevar a cabo 

este análisis, se aplicará el enfoque metodológico de 

los informes anteriores y se hará uso de los resultados 

obtenidos en la sección anterior en cuanto a la con-

tribución del PIB al crecimiento económico. 46  De 

igual manera, además de la contribución agregada, 

se puede estimar la contribución desagregada de 

cada una de sus contribuciones.
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Gráfico 4.18. Contribución del SUPV al crecimiento de la renta per cápita según componentes. 2001-

2021 (euros de 2021) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2023), INE (CRE, EPA, Estadística sobre actividades de I+D), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(Series históricas de estudiantes universitarios) y elaboración propia. 

 

El gráfico 4.18 ilustra cómo la renta per cápita habría 

experimentado un crecimiento notablemente inferior 

en ausencia de la participación del SUPV a lo largo de 

estos dos decenios. Es fundamental tener en cuenta 

que del incremento anual del 1% en la economía de 

la Comunitat Valenciana durante este lapso, 0,48 

puntos porcentuales son atribuibles a las diversas 

aportaciones del SUPV. Específicamente, en la ausen-

cia de las contribuciones del SUPV, la renta per cápita 

habría aumentado de forma más modesta, alcan-

zando tan solo los 18.323 euros en el año 2021, frente 

a los 20.589 euros que alcanzó. Dicho de otra manera, 

la renta per cápita en la CV sería 2.266 euros inferior 

a la actual sin el efecto acumulativo del SUPV durante 

este período, lo cual representa una disminución del 

11%.  

Como puede observarse las aportaciones más impor-

tantes del SUPV al aumento de la renta per cápita son 

las referidas al capital tecnológico (775 euros en 

2021) y a la cantidad de empleo (1.000 euros en 

2021), aunque también es importante la aportación 

del capital humano (490 euros en 2021).  

4.10.  Conclusiones 

La aparición de la sociedad del conocimiento y la in-

teligencia artificial ha revolucionado nuestra forma de 

vivir, trabajar y relacionarnos, hasta el punto de que 

la sociedad actual es bien diferente a la de hace algu-

nas décadas. Esta revolución ha abierto un mundo de 

oportunidades en cuanto a la generación, difusión e 

intercambio de conocimientos entre personas y em-

presas. El conocimiento es ahora más accesible, más 

abierto y más colaborativo y las empresas y personas 

que no sepan sacar provecho de esta nueva ventana 

de oportunidades quedarán rezagadas, en el caso de 

las empresas en términos de competitividad empre-

sarial y en el caso de las personas en términos de em-

pleabilidad. 

Se trata de un reto que se debe afrontar a título indi-

vidual (por personas y empresas), pero también es un 

reto como sociedad, que deberá garantizar la igual-

dad de oportunidades para que nadie quede reza-

gado y esto implica avanzar en terrenos tan diversos 

como la digitalización, la accesibilidad a las TIC, la in-

novación y la generación de nuevo talento.  

En este contexto, el papel de las universidades se ha 

vuelto aún más crítico. Desempeñan un papel vital a 

la hora de moldear la próxima generación de profe-

sionales que puedan satisfacer las demandas de la 

economía del conocimiento. 

A lo largo del informe se ha revisado y cuantificado 

diversas contribuciones de las universidades del 

SUPV a la sociedad valenciana: 

Las universidades del SUPV ayudan a aumentar el ca-

pital humano de la sociedad valenciana. Las universi-

dades ofrecen una variedad de cursos y programas 

que dotan a los estudiantes de los conocimientos y 

habilidades necesarios para tener éxito en los campos 

elegidos. Esto, a su vez, contribuye a aumentar la ca-

lidad de la mano de obra y a mejorar su productivi-

dad. Las estimaciones reflejan que en 2023 el prome-

dio de años de estudio en la población activa de la 

CV fue de 10,6, mientras que sin la contribución de 

las universidades del SUPV hubiera sido de 9,5. Esto 

implica que el SUPV ha aportado 1,1 años de estudio 
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por persona activa, lo que representa el 10,4% del ca-

pital humano promedio en la población activa de la 

CV. 

Gracias al capital humano generado, las universida-

des del SUPV también contribuyen significativamente 

a aumentar la tasa de actividad y a reducir la tasa de 

desempleo, pues las universidades producen titula-

dos más cualificados, con más oportunidades de em-

pleo y mayor tasa de actividad. Las estimaciones rea-

lizadas indican que sin la contribución del SUPV la 

tasa de actividad en la CV habría sido 1,2 puntos in-

ferior a la actual y la tasa de paro 2 puntos superior a 

la actual. En términos absolutos, sin la contribución 

del SUPV habría 52.000 personas activas menos y 

41.000 ocupados menos en la CV. 

El SUPV también desempeña un papel crucial en el 

aumento del capital tecnológico de la CV. Al realizar 

actividades de investigación y desarrollo, generan 

nuevas tecnologías que pueden aplicarse a diversos 

sectores. Estas tecnologías ayudan a aumentar su 

productividad, lo que también contribuye a un mayor 

crecimiento y desarrollo económico. En la CV las uni-

versidades son las responsables del 42% de todo el 

I+D. Estos gastos en I+D realizados por las universi-

dades del SUPV desde 2000 han generado capital 

tecnológico por valor de 3.435 millones de euros, 

siendo por tanto responsables del 44,4% del capital 

tecnológico total de la CV. 

Las universidades del SUPV también contribuyen a 

aumentar la recaudación fiscal. Al formar a personas 

más cualificadas, con mayores ingresos y mayores ta-

sas de actividad y ocupación, estas pagan más im-

puestos directos e indirectos, lo que se traduce en 

mayores ingresos fiscales. Las estimaciones realizadas 

indican que el SUPV contribuye indirectamente a au-

mentar la recaudación fiscal de IRPF e IVA en 2.901,3 

millones de euros anuales, una cifra que supera en un 

90,4% el presupuesto conjunto de todas las universi-

dades del SUPV. Asimismo, este resultado implica 

que el SUPV devuelve a la sociedad en forma de ma-

yores impuestos recaudados 3,1 euros por cada euro 

que la administración pública ha destinado a su fi-

nanciación en forma de transferencias, indicando que 

a la sociedad valenciana le compensa invertir en el 

SUPV, aparte de muy beneficioso desde un punto de 

vista social. 

El gasto de las AA. PP en la formación de titulados del 

SUPV puede concebirse como una inversión rentable 

desde el punto de vista económico, aparte de social. 

En las circunstancias actuales, la rentabilidad fiscal 

media de un graduado es del 11%. Si contemplamos 

la incertidumbre implícita en diversas variables nece-

sarias para computar los anteriores resultados, las 

estimaciones indican que, con un 95% de probabili-

dad, la rentabilidad fiscal estaría comprendida en el 

intervalo 6,6% y 12,3%.  

Al igual que ocurre con los ingresos fiscales, los titu-

lados del SUPV también contribuyen más a las coti-

zaciones a la Seguridad Social debido a sus salarios 

más elevados y a sus menores tasas de desempleo. 

Las estimaciones realizadas indican que la contribu-

ción adicional a los ingresos de la Seguridad Social de 

los titulados del SUPV asciende a 508,5 millones de 

euros anuales. 

Por último, las universidades del SUPV también con-

tribuyen significativamente al crecimiento económico 

y a la renta per cápita de la CV.  Esto se consigue gra-

cias a su contribución al aumento de la población 

ocupada, a la mejora de la calidad de los ocupados, a 

la contribución indirecta sobre la tasa de actividad y 

ocupación y al aumento del capital tecnológico como 

consecuencia de sus actividades de I+D. En el periodo 

2000-2021, el SUPV fue responsable de 0,48 puntos 

porcentuales de la tasa media de crecimiento de la 

CV. En otras palabras, las aportaciones de los factores 

al crecimiento sus aportaciones han supuesto un 

2,7% de crecimiento acumulado adicional, casi la 

quinta parte (17,7%) del crecimiento total medio de 

los últimos dos decenios de la economía valenciana. 

Sin las aportaciones de la universidad durante este 

tiempo, la renta per cápita en la CV habría sido un 

11% inferior a la actual, lo que supone una diferencia 

de 2.266 euros.
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5.  
Las universidades y la calidad 
del empleo en la Comunitat  
Valenciana 
El empleo es uno de los factores condicionantes del 

bienestar de los individuos, las familias y la sociedad 

en su conjunto. Desde una perspectiva individual, el 

empleo representa en general la mayor fuente de 

renta familiar, condicionando la capacidad de con-

sumo y la satisfacción de las necesidades personales. 

En realidad, la posición en la escala social que ocu-

pan los individuos depende de modo sustancial de 

estar o no ocupado y del tipo de empleo que se 

tenga, por lo que los desequilibrios en este ámbito 

explican buena parte del nivel de desigualdad inter-

personal y su evolución a la lo largo del tiempo. 

Desde un punto de vista más agregado, el trabajo es 

uno de los principales factores productivos, de 

modo que el incremento del número de personas 

ocupadas permite aumentar la producción de bienes 

y servicios de una sociedad, las rentas de sus miem-

bros y la capacidad del sector público para obtener 

recursos con los que afrontar la prestación de los 

servicios públicos necesarios. 

Sin embargo, como ya se advirtió en las secciones 

4.1 y 4.2 del capítulo anterior, el desempeño econó-

mico de un territorio no solo depende del número 

de personas activas y de su capital humano, sino 

también de que el potencial incorporado en el capi-

tal humano de la población acabe siendo empleado 

de modo efectivo para la producción de bienes y 

servicios. El bienestar social y el desarrollo econó-

mico dependen de lograr un uso más pleno de los 

recursos humanos disponibles. Esto depende de en 

qué medida la población en edad de trabajar decida 

participar activamente en el mercado de trabajo 

(tasa de actividad) y de en qué medida la población 

activa esté empleada (tasa de ocupación), así como 

de la eficiencia de su empleo (productividad del tra-

bajo). En el capítulo anterior ya se han analizado las 

contribuciones de la formación universitaria propor-

cionada por el Sistema Universitario Público Valen-

ciano (SUPV) en estos ámbitos para el caso de la Co-

munitat Valenciana (CV). Los universitarios partici-

pan más en el mercado de trabajo (mayor tasa de 

actividad), tienen mayor empleabilidad (menor tasa 

de paro) y aportan más capital humano (mayor pro-

ductividad del trabajo). Por todas esas vías impulsan 

la capacidad productiva de la CV, contribuyendo de 

modo sostenido a alcanzar un PIB más elevado. 

Sin embargo, la importancia del empleo no se limita 

a esta dimensión cuantitativa. Al margen de la can-

tidad total de empleo, existen otros aspectos rela-

cionados con el empleo también fundamentales 

para el bienestar individual y social, así como para el 

desarrollo económico de los territorios y su carácter 

más o menos inclusivo. 

La calidad del empleo es relevante para el bienestar 

y su importancia es reconocida de modo cada vez 

más amplio por agentes sociales, gobiernos y orga-

nismos internacionales. Su inclusión dentro del Ob-

jetivo de Desarrollo Sostenible número 8 (Trabajo 

decente y crecimiento económico) es buena mues-

tra de ello. La calidad del empleo ha pasado a formar 

parte de las agendas de los gobiernos, convirtién-

dose en objetivo de la política económica y social, 

orientada cada vez en mayor medida a conseguir 

crear empleo de calidad para todos en un entorno 

laboral cada vez más cambiante (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE 

2020). 

Al pasar de la noción de empleo en abstracto a los 

empleos concretos, es evidente que estos presentan 

grandes diferencias en cuestiones muy relevantes 

para el bienestar como la organización del trabajo, 

la estabilidad y seguridad legal que ofrezca, la salud 

y los riesgos laborales con que se desarrolle, las ta-

reas concretas en que consista, la posibilidad para 

conciliar el trabajo con la vida social y familiar del 

individuo, el grado de autonomía o las perspectivas 

de futuro y desarrollo de una carrera profesional sa-

tisfactoria que ofrezca. El sueldo es otro aspecto 

clave, así como los bienes y servicios que permitirá 

adquirir fuera del horario laboral, pero no hay que 

olvidar que la mayoría de las personas pasa gran 
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parte de su vida en el propio puesto de trabajo, por 

lo que el entorno laboral considerado en sentido 

amplio cobra a su vez gran relevancia para una va-

loración global.  

En este sentido, resulta de indudable interés analizar 

la relación existente entre formación universitaria y 

calidad del empleo, puesto que esto afecta a la con-

tribución de las universidades, en particular del 

SUPV, al bienestar de sus egresados y del conjunto 

de la sociedad, más allá de su impacto en la cantidad 

de empleo.  

Es evidente que la opción de los estudiantes por rea-

lizar algún tipo de estudios universitarios, y en par-

ticular el grado o máster concreto elegido, depende 

de múltiples razones además de las vinculadas a la 

inserción laboral. Del mismo modo, los beneficios 

privados y sociales de la formación universitaria van 

más allá del plano puramente económico, abar-

cando la formación integral como persona y como 

ciudadano, la satisfacción asociada al afán por cono-

cer, los comportamientos cívicos y participativos, 

patrones de vida más sanos y saludables o el im-

pulso de la movilidad social (Pastor [dir.] 2019; Pas-

tor y Pérez [dirs.] 2019; Peiró y Serrano [dirs.] 2022). 

Sin embargo, no puede obviarse la importancia de 

la dimensión laboral como motivo a menudo tras-

cendental en la decisión de cursar estudios universi-

tarios o como resultado valioso de ese esfuerzo.  

El círculo virtuoso entre universidad y sociedad, des-

tacado en múltiples estudios de impacto económico 

de las universidades (p. ej., Pastor [dir.] 2019, 2021) 

podría resultar aún más intenso al contemplar la ca-

lidad del empleo. Los entornos capaces de ofrecer 

más y mejores oportunidades laborales a sus ciuda-

danos favorecerían los resultados de toda índole de 

sus universidades y una mayor opción por ese tipo 

de estudios, mientras que la actividad de las univer-

sidades, en términos de investigación, transferencia 

de conocimiento y generación de capital humano en 

egresados más empleables, impulsaría el desarrollo 

de una economía más productiva e innovadora, ge-

neradora de más empleo de mayor calidad.   

En definitiva, el papel de las universidades como pa-

lanca para el desarrollo regional sostenido en una 

economía avanzada va a depender cada vez más de 

su contribución a la mejora de la calidad del empleo 

generado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el 

SUPV está llamado, sin duda, a desempeñar un rol 

protagonista en ese desafío. 

El objetivo de este capítulo es examinar la contribu-

ción de la formación universitaria, en particular del 

SUPV, a la calidad del empleo en la CV, conside-

rando, entre otros, aspectos como la estabilidad del 

empleo, el ajuste respecto a las preferencias de los 

individuos y a su formación, el tipo de ocupación o 

el salario. Para ello en el apartado 5.1 se examina el 

concepto de calidad del empleo, los problemas que 

plantea su medición y la evidencia existente para el 

caso español y valenciano. En el apartado 5.2 se ana-

lizan distintas dimensiones de la calidad del empleo 

en la Comunitat Valenciana, según sus características 

y el ajuste respecto a las preferencias, necesidades y 

características de los trabajadores, así como la rela-

ción actual existente y los niveles de estudios termi-

nados de los trabajadores, tomando siempre al con-

junto de España como punto de referencia. El apar-

tado 5.3 se centra en la calidad del empleo de una 

cohorte reciente de graduados y explora las diferen-

cias asociadas al tipo concreto de estudios realiza-

dos. Finalmente, el apartado 5.4 presenta una pri-

mera estimación cuantitativa de la contribución del 

SUPV a diversas dimensiones de la calidad del em-

pleo valenciano y sintetiza las principales conclusio-

nes del análisis realizado.    

5.1. La calidad del empleo y su carác-
ter multidimensional: marco analí-
tico y antecedentes 

La definición concreta de la calidad del empleo, pese 

a su aparente simplicidad a nivel conceptual, resulta 

más difícil en la práctica, especialmente en términos 

de su medición a partir de las fuentes estadísticas 

disponibles.  

En primer lugar, el concepto de calidad del empleo 

y la selección de las características relevantes a con-

siderar dependen en ocasiones del punto de vista 

adoptado. Por ejemplo, sindicatos y patronal pue-

den tener una percepción radicalmente diferente 

respecto a la calidad global de un empleo o de al-

guna de sus dimensiones específicas más concretas, 

como el horario, el salario, las posibilidades de tele-

trabajo o la flexibilidad en materia de conciliación 

con la vida familiar. Del mismo modo, la visión indi-

vidual del trabajador, basada en sus condiciones y 

preferencias particulares, puede diferir de otra más 

social, que tenga en cuenta las necesidades del con-

junto de la población. Así, el empleo a turnos o tra-

bajar en fines de semana o en horarios poco habi-

tuales puede resultar inconveniente para el trabaja-

dor, pero resultar útil desde una perspectiva social y 

de necesidades que deben ser atendidas.  

En segundo lugar, la calidad del empleo tiene una 

naturaleza multidimensional y ese carácter es un 
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elemento básico para cualquier aproximación satis-

factoria a su análisis. La calidad depende de múlti-

ples aspectos y, por tanto, cualquier análisis ha de 

procurar tener en cuenta todas las dimensiones re-

levantes de la calidad que sea posible: salario, hora-

rio, entorno, tipo de contrato, siniestralidad, flexibi-

lidad, tipo de ocupación, etc. Las diferentes dimen-

siones de la calidad del empleo afectan al bienestar 

de los trabajadores y la sociedad en su conjunto por 

distintas vías, sin que resulte fácil establecer la im-

portancia relativa de cada una de ellas.  Algunas di-

mensiones pueden estar relacionadas entre sí en 

sentido positivo, otras en sentido negativo y, final-

mente, otras comportarse de modo básicamente in-

dependiente. En realidad, no resulta extraño que un 

empleo pueda ofrecer algunas características relati-

vamente desfavorables y, a la vez, otras favorables, 

precisamente en ocasiones para compensar aque-

llas. En definitiva, cualquier indicador parcial difícil-

mente será capaz de ofrecer una imagen adecuada 

de la calidad global del empleo sin tener en cuenta 

el resto de las características.   

En tercer lugar, la consideración de qué es un buen 

empleo no es universal, sino que siempre va a de-

pender de las preferencias, necesidades y caracterís-

ticas del trabajador. En este sentido aspectos como 

la edad, estar realizando estudios, las obligaciones 

familiares o el nivel de formación son, entre otros, 

factores relevantes en esa cuestión. Un empleo de 

calidad adecuada para un trabajador con formación 

básica puede no serlo para alguien con estudios uni-

versitarios, un contrato temporal o a jornada parcial 

representará una calidad diferente según lo desem-

peñe una persona que prefiera esas condiciones u 

otra que busca un empleo indefinido a tiempo com-

pleto sin encontrarlo, las exigencias físicas de un em-

pleo inciden de manera diferente según las condi-

ciones del trabajador, etc. En este sentido, el grado 

de ajuste entre las características de los empleos y 

las características, preferencias y capacidades de los 

trabajadores es un elemento que afecta de modo 

sustancial a la calidad del empleo. 

Finalmente, en cualquier caso, también hay que te-

ner presente que la calidad atribuida a un empleo 

puede variar sustancialmente entre territorios y a lo 

largo del tiempo, según el grado de desarrollo al-

canzado o la fase del ciclo que atraviese la econo-

mía.   

Resultado de la complejidad que presenta la medi-

ción de la calidad del empleo y de la necesidad evi-

dente de abordar esa tarea, dada la importancia del 

problema, en los últimos años se han desplegado 

intensos esfuerzos para establecer marcos analíticos 

que permitan medir la calidad del empleo de modo 

comparable entre economías a partir de las fuentes 

estadísticas disponibles. En nuestro caso las iniciati-

vas más destacables, por ser relativas a economías 

avanzadas, son los trabajos de la OCDE en el campo 

de la medición de la calidad del empleo (Cazes, Hi-

jzen y Saint-Martin 2015; OCDE 2017) y los sistemas 

de indicadores de Eurostat para los países de la 

Unión Europea y del INE para el caso español. Estos 

últimos derivan del marco desarrollado por la Comi-

sión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

para el análisis de la calidad del empleo (UNECE 

2015) y, en última instancia, están inspirados en las 

recomendaciones del informe Stiglitz-Sen-Fitoussi 

con vistas a la medición del progreso social y eco-

nómico (Stiglitz, Sen y Fitoussi 2009). 

El marco para el análisis de la calidad del empleo 

desarrollado por la OCDE considera tres dimensio-

nes del trabajo que afectan al bienestar individual 

del trabajador y son relevantes para la política eco-

nómica: el salario (earnings quality); la seguridad del 

mercado laboral (labour market security); y el en-

torno de trabajo (quality of the working environ-

ment). 

El marco de UNECE trata de ser comprehensivo e in-

cluye siete dimensiones y 68 indicadores específicos 

que contemplan la calidad del empleo desde la pers-

pectiva del trabajador, buscando garantizar un sufi-

ciente grado de homogeneidad que permita llevar a 

cabo comparaciones entre países. Las dimensiones 

contempladas son: 1) seguridad y ética en el trabajo; 

2) salarios; 3) horas trabajadas y conciliación con la 

vida familiar; 4) seguridad laboral y protección so-

cial; 5) diálogo social; 6) desarrollo de competencias 

y formación; y 7) relaciones en el trabajo y motiva-

ción. Eurostat ha adaptado ese marco de la UNECE 

para el caso particular de los países europeos, con-

templando un conjunto más limitado de 42 indica-

dores, tras descartar aquellos que resultan escasa-

mente relevantes en el caso de economías desarro-

lladas (Eurostat 2023b).  

La imagen del caso español que se deriva de ese 

conjunto de indicadores se caracteriza en general 

por una menor calidad del empleo que la media eu-

ropea, aunque con una notable heterogeneidad se-

gún el indicador de que se trate. 

En el caso de España y sus comunidades autónomas, 

el INE, en aplicación de los principios del informe Sti-

glitz-Sen-Fitoussi y los criterios de Eurostat, ha desa-

rrollado un sistema de indicadores de calidad de 



190   Las contribuciones sociales y económicas de las universidades públicas valencianas 

 

vida que contempla nueve dimensiones. La segunda 

de ellas se refiere al trabajo y, a su vez, distingue dos 

subdimensiones: cantidad (2.1) y calidad (2.2). Esta 

última subdimensión incluye tres indicadores aso-

ciados a la inseguridad económica y psíquica del tra-

bajador (porcentaje de asalariados con salarios ba-

jos, tasa de temporalidad) y a la conciliación del tra-

bajo y la vida personal (porcentaje de trabajadores 

con jornadas largas), así como un cuarto indicador 

(considerado, además, como el indicador principal 

de calidad) de satisfacción con el trabajo a partir de 

la opinión de los propios trabajadores. 

Los estudios sobre calidad del empleo disponibles 

para el caso particular de la Comunitat Valenciana 

siguiendo ese tipo de enfoque apuntan  a la existen-

cia de problemas relevantes de calidad del empleo 

en la CV, una situación algo peor que la media na-

cional y a distancia considerable de las comunidades 

autónomas mejor posicionadas, gran heterogenei-

dad con problemas especialmente intensos de cali-

dad del empleo para algunos colectivos y, final-

mente, destacan la importancia para la calidad del 

empleo de factores como la especialización sectorial 

de la economía, el tamaño de las empresas y el nivel 

educativo de los trabajadores.  

En función de todo lo anterior, y aplicando los crite-

rios esenciales de los marcos analíticos menciona-

dos, en el resto del capítulo se examina la relación 

entre formación universitaria y calidad del empleo 

en la CV con un enfoque que adopta la perspectiva 

del trabajador individual, incorpora la multidimen-

sionalidad de la calidad del empleo y tiene en cuenta 

el grado de desajuste entre características del em-

pleo y del trabajador.  

5.2. Calidad del empleo y niveles for-
mativos en la Comunitat Valenciana 

En capítulos anteriores se han discutido y analizado 

las ventajas que la formación universitaria supone en 

términos de participación laboral y acceso a un em-

pleo, con las correspondientes estimaciones cuanti-

tativas del impacto del SUPV en la CV. Los estudios 

universitarios amplían y estimulan la participación 

activa en el mercado de trabajo y reducen el desem-

pleo, contribuyendo a propiciar más inserción labo-

ral. Por otra parte, la evidencia disponible apunta a 

la existencia de efectos positivos adicionales en tér-

minos de mejor inserción laboral y una situación más 

favorable en algunos aspectos concretos 

 
47 Algunas dimensiones relevantes de calidad consideradas en 

otros estudios sobre la cuestión no han podido ser incluidas 

en este análisis por no ofrecer las fuentes estadísticas 

relacionados con la calidad del empleo para el caso 

español (Serrano y Soler 2015; Pérez [dir.] et al. 2018; 

CES 2022; Gorjón, Osés y de la Rica (2022); Peiró y 

Serrano [dirs.] et al. 2023; Pérez y Aldás [dirs.] et al. 

2023) y también para el caso específico de la CV (Se-

rrano et al. 2021; Serrano, Soler y Pascual 2020, 

2023).   

En este apartado se pretende obtener una visión 

global del problema, examinando un conjunto am-

plio de diferentes dimensiones de la calidad del em-

pleo para las que las fuentes estadísticas disponibles 

ofrecen información actualizada y con un tamaño de 

muestra suficientemente representativo por nivel de 

estudios y comunidad autónoma47. En este primer 

análisis el foco se pone en la situación del conjunto 

de la población ocupada, dejando para apartados 

posteriores el análisis específico de la situación de 

los graduados más recientes.  

Los efectos positivos de la formación universitaria no 

se limitan a las fases iniciales de la vida laboral, sino 

que se extienden, ampliándose sus beneficios, a lo 

largo de la misma, gracias al desarrollo de una ca-

rrera profesional típicamente más favorable que la 

de otros trabajadores con menos capital humano. Es 

importante por tanto tener en cuenta la situación 

global para incorporar al análisis las ventajas de ca-

lidad que se acumulan a lo largo del tiempo. Las 

fuentes estadísticas básicas empleadas han sido la 

Encuesta de Población Activa (EPA), a través de los 

microdatos individuales, así como de los módulos 

especiales relativos a la conciliación entre la vida la-

boral y la familiar (2018) o la organización y duración 

de la jornada laboral (2019), y la Encuesta de Estruc-

tura Salarial (EES).  

Las dimensiones consideradas hacen referencia a la 

estabilidad del empleo (temporalidad y duración de 

los contratos temporales), tipo de jornada (parcial o 

completa y voluntariedad de la misma), horarios la-

borales y horas trabajadas (jornadas largas, subem-

pleo y deseo de modificar horario), tipo de ocupa-

ción (cualificada o no), salarios (nivel salarial y afec-

tados por salarios bajos), conciliación con la vida fa-

miliar; entorno laboral, realización de formación o 

satisfacción con el trabajo.

disponibles información con la desagregación por nivel edu-

cativo y territorial necesaria.  
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En general el análisis del caso valenciano se refiere 

al periodo más actual disponible y se sitúa en el con-

texto del conjunto de España, pero sin perder de 

vista la tendencia temporal reciente. Se presta parti-

cular atención a las diferencias entre universitarios y 

dos colectivos de especial importancia para valorar 

el papel de la formación universitaria: trabajadores 

con secundaria posobligatoria y trabajadores con 

formación profesional (FP) superior. La secundaria 

posobligatoria es el nivel previo a la universidad y la 

comparación entre ambos casos permite apreciar la 

variación asociada a los estudios universitarios. La FP 

superior constituye la alternativa a la universidad en 

términos de formación superior, aportando por 

tanto una comparación valiosa para evaluar la espe-

cificidad de la contribución de la universidad.  

Estabilidad laboral 

Los asalariados con estudios universitarios muestran 

una mayor tasa de temporalidad (24,4%) que el resto 

de ocupados en la Comunitat Valenciana, a diferen-

cia de lo que ocurre a nivel nacional (gráfico 5.1b). 

Por otra parte, hay que señalar que se trata de un 

fenómeno reciente (gráfico 5.1a), vinculado en 

buena parte a los efectos de la última reforma labo-

ral, mucho más restrictiva en el uso de contratos 

temporales y que ha impulsado con fuerza el recurso 

a la figura del contrato fijo discontinuo (gráfico 5.2) 

con un efecto especialmente intenso en los trabaja-

dores con formación no universitaria. 

Gráfico 5.1. Tasa de temporalidad por nivel de estudios alcanzado (porcentaje)  

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.2. Asalariados con contrato indefinido discontinuo sobre el total de asalariados (porcentaje)  

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  
Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 
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En cualquier caso, hay que tener presente que la 

temporalidad de los universitarios es muy desigual, 

afectando de modo especial a algunas áreas como 

los profesionales de la salud (gráfico 5.3a) y a los 

que padecen desajuste educativo y están ocupados 

en puestos de trabajo que no requieren tanta cuali-

ficación (gráfico 5.3b), reflejando así mismo la ma-

yor intensidad del problema en el sector público 

(gráfico 5.3c), tradicional empleador de titulados 

universitarios. 

Así pues, la formación universitaria ofrece ventajas 

en términos de estabilidad, pero no con carácter uni-

versal. Determinados tipos de formación 

universitaria (especialmente los relacionados con la 

salud) se ven a afectados por problemas específicos 

ligados a las características institucionales del sis-

tema sanitario en España y la protección contra la 

temporalidad no se extiende a quienes desarrollan 

una ocupación que en realidad no es universitaria 

(situaciones de sobreeducación o, más propiamente, 

desajuste educativo). En este sentido cabe tener pre-

sente que los resultados de PIAAC (el informe de la 

OCDE sobre competencias de la población adulta si-

milar a PISA) apuntan a que en España la mitad de 

los trabajadores universitarios desajustados carecen 

de las competencias básicas habituales en un uni-

versitario (Serrano y Soler 2015).  

Gráfico 5.3. Tasa de temporalidad de los asalariados universitarios. C. Valenciana y España. 2022  

(porcentaje) 

                     a) Por sector de estudios 

 
b) Por tipo de ocupación c) Por tipo de asalariados 

 

 
Nota: El grupo de ocupaciones altamente cualificadas corresponde a los grupos 1 a 3 de la CNO-11, mientras que el de baja cualificación 

corresponde a los grupos 4 al 9. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia.
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En cualquier caso, la temporalidad sigue siendo muy 

elevada en España, lo es todavía más en la CV y el 

efecto moderador de la formación universitaria es 

incompleto y parcial. Los últimos cambios legislati-

vos y los esfuerzos por reducir la temporalidad del 

sector público (cuya tasa de temporalidad es mayor 

que la de la empresa privada y que, como se ha 

mencionado, es un gran empleador de universita-

rios) podrían mitigar el problema. Por otra parte, no 

es evidente cuál es la calidad de un empleo fijo dis-

continuo en comparación con un empleo temporal 

o uno continuo tradicional. 

En cualquier caso, la formación universitaria sí está 

asociada a un mejor tipo de temporalidad, al igual 

que ocurre a nivel nacional. El empleo precario 

(trabajadores temporales con contratos de 3 meses 

o menos) tiene una menor incidencia en su caso (2% 

del total de asalariados) que en los trabajadores con 

secundaria posobligatoria o con formación profesio-

nal superior, donde la incidencia del empleo preca-

rio es el doble (gráfico 5.4). 

Los datos sobre antigüedad en la empresa confir-

man la relación entre mayor estabilidad laboral y 

formación universitaria (gráficos 5.5 y 5.6). En com-

paración con otros trabajadores los universitarios 

presentan el menor porcentaje de asalariados con 

antigüedad inferior al año (13,1%) y el mayor por-

centaje con antigüedad igual o superior a los 5 años 

(61,7%). 

 

Gráfico 5.4. Asalariados con empleo precario sobre el total de asalariados (porcentaje)  

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  
Nota: El empleo precario se define como aquel cuyo contrato tiene una duración que no excede los tres meses. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.5. Asalariados de 25 o más años con antigüedad en la empresa inferior al año sobre el total 

de asalariados (porcentaje)  

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 
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Gráfico 5.6. Asalariados de 25 o más años con antigüedad en la empresa igual o superior a 5 años 

sobre el total de asalariados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  
Fuente: INE (EPA) y elaboración propia.

Tipo de ocupación 

Las diferentes ocupaciones suponen combinaciones 

específicas de tareas a desarrollar y se caracterizan 

por formas de organizar el trabajo y climas laborales 

bien diversos. En realidad, la retribución y otras ca-

racterísticas contractuales varían sustancialmente 

entre ocupaciones. Por otra parte, la ocupación es 

quizás el ámbito de la calidad del empleo donde las 

ventajas asociadas a la formación son más evidentes. 

Esto es lógico dados los mayores requerimientos 

educativos de las ocupaciones cualificadas que, en 

ocasiones, incluso exigen algún tipo específico de ti-

tulación universitaria para acceder a ellas. Siguiendo 

la práctica habitual en la literatura sobre estas cues-

tiones, se han considerado ocupaciones cualificadas 

las correspondientes a los grandes grupos 1 a 3 de 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11): 

directores y gerentes (grupo 1); técnicos y profesio-

nales científicos e intelectuales (grupo 2); y técnicos 

y profesionales de apoyo (grupo 3).  

Las diferencias por niveles de estudios completados 

son muy sustanciales (gráfico 5.7). Entre los univer-

sitarios las ocupaciones cualificadas representan un 

75,6%, mientras que para FP Superior el porcentaje 

cae al 31,4% y para la secundaria posobligatoria al 

16,5%. La situación es muy similar a la del conjunto 

de España. Además, esa ventaja de la formación uni-

versitaria presenta un carácter muy estructural, ajena 

a las oscilaciones ligadas al ciclo económico que se 

observan en otros ámbitos de la calidad del empleo. 

Tipo de jornada 

Los empleos a tiempo parcial suponen menos canti-

dad de trabajo y, ceteris paribus, una menor renta 

para el trabajador. Sin embargo, sería precipitado 

considerar sin más que cualquier trabajo a jornada 

parcial implica menos calidad que otro a jornada 

completa. El análisis del efecto en la calidad global 

del empleo depende del motivo del trabajador para 

ocuparlo y de la correspondencia con sus preferen-

cias y necesidades personales. En realidad, el trabajo 

a tiempo parcial puede ser una alternativa valiosa y 

de calidad para aumentar la participación laboral y 

aprovechar más plenamente los recursos humanos 

de un territorio, al atraer a personas que en ausencia 

de ese tipo de empleos se hubieran mantenido al 

margen del mercado laboral. 

Sin embargo, en los casos en que el motivo es no 

haber encontrado un empleo a jornada completa, el 

empleo a tiempo parcial claramente representa un 

mal menor para el individuo, denotando falta de 

oportunidades laborales y una menor calidad del 

empleo. 

El porcentaje de universitarios con empleo a jornada 

parcial no deseado es del 5,3%, apreciable, pero por 

debajo del resto de colectivos (gráfico 5.8), donde 

llega al 6,1% para la FP Superior y al 8,2% para la 

secundaria posobligatoria. La intensidad del pro-

blema es muy variable en función de la situación de 

la economía, incrementándose durante los periodos 

de crisis en los que la ventaja de la formación uni-

versitaria es especialmente destacable. 
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Gráfico 5.7. Ocupados en ocupaciones de alta cualificación sobre el total de ocupados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Nota: El grupo de ocupaciones altamente cualificadas corresponde a los grupos 1 a 3 de la CNO-11. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.8. Ocupados a jornada parcial indeseada sobre el total de ocupados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

 

 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Horas trabajadas y horario laboral 

Todo lo relativo al horario constituye otro ámbito re-

levante para la calidad del empleo y en este caso los 

problemas pueden tener orígenes bien distintos. El 

número de horas puede ser demasiado escaso para 

el trabajador en relación con lo habitual en ese tipo 

de actividad, implicar jornadas demasiado largas o 

puede tratarse de horarios poco habituales que obli-

guen a trabajar en días festivos o en franjas horarias 

disruptivas de la vida social y familiar. Por otra parte, 

el impacto en la calidad del empleo dependerá asi-

mismo de la capacidad del trabajador para aprove-

char márgenes de cierta flexibilidad horaria e influir 

en la organización de la jornada. 

En este sentido, el subempleo sería un ejemplo de 

falta de calidad. Un trabajador ocupado se considera 

en situación de subempleo por insuficiencia de ho-

ras cuando las horas que trabaja son insuficientes en 

relación con una situación de empleo alternativo 

que esa persona desea desempeñar, estando dispo-

nible para hacerlo. Afecta al 6,7% de los trabajadores 

universitarios, un porcentaje similar a FP Superior, 

pero sustancialmente inferior al 11,2% de la secun-

daria posobligatoria (gráfico 5.9). El subempleo es 

un problema que se intensifica sustancialmente du-

rante las crisis, periodos en los que la ventaja de los 

estudios superiores no solo se mantiene, sino que 

aumenta.
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Gráfico 5.9. Ocupados subempleados por insuficiencia de horas sobre el total de ocupados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.10. Ocupados con jornadas semanales largas (de 40 a 48 horas) sobre el total de ocupados 

(porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

 
 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

 

Las jornadas laborales largas (40 a 48 horas semana-

les) son asimismo menos frecuentes entre los uni-

versitarios, 31,5% de ese tipo de ocupados (gráfico 

5.10), que para la FP Superior (46,3%) o la secunda-

ria posobligatoria (40,7%). Sin embargo, las jornadas 

muy largas (49 o más horas), aunque tienen una in-

cidencia global mucho menor (gráfico 5.11), son 

algo más frecuentes entre los universitarios (7,1%) 

que en el resto de los estudios posobligatorios, si 

bien son los trabajadores con estudios básicos los 

más afectados (9,4%). 

En este sentido resulta oportuno examinar la corres-

pondencia entre la jornada habitual real y la deseada 

por parte de los trabajadores. En conjunto un 19,1% 

de los trabajadores valencianos expresa su deseo de 

modificar su horario habitual, sea para trabajar más 

horas o para trabajar menos horas con una reduc-

ción proporcional del salario. Ambas situaciones in-

dican una falta de calidad del empleo. Esa situación 

afecta al 17,7% de los universitarios (gráfico 5.12), 

siendo algo más frecuente entre el resto de los tra-

bajadores, llegando al 20,1% en el caso de la secun-

daria posobligatoria.
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Gráfico 5.11. Ocupados con jornadas semanales muy largas (49 o más horas) sobre el total de ocupa-

dos (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

 
 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.12. Ocupados que desean modificar su horario habitual sobre el total de ocupados  

(porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

 
 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

 

Es importante señalar que en el conjunto de la po-

blación ocupada predomina el primer tipo de des-

ajuste (gráfico 5.13), con un deseo de trabajar más 

horas (11,4% del total de ocupados). La opción de 

reducir jornada y salario correspondería solo al 7,7% 

de los ocupados (gráfico 5.14). Sin embargo, en el 

caso de los estudios superiores, y en particular de los 

universitarios, ocurre precisamente lo contrario. Un 

8,1% de los universitarios desearía ampliar el hora-

rio, una situación menos frecuente que para otros 

grupos (por ejemplo, el 13,4% de la secundaria  

posobligatoria), mientras que un 9,6% querría redu-

cirlo renunciando al salario correspondiente (un por-

centaje mayor que en otros grupos, por ejemplo, el 

6,7% en la secundaria posobligatoria). Al margen de 

la influencia del ciclo económico en esta cuestión, 

las diferencias según formación muestran una gran 

persistencia temporal. Hay que señalar también que 

los datos muestran indicios de un posible cambio 

estructural tras la experiencia de la pandemia, con 

un salto al alza en la predisposición a renunciar a sa-

lario para conseguir un horario menos exigente. 
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Gráfico 5.13. Ocupados que desean trabajar más horas sobre el total de ocupados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.14. Ocupados que desean trabajar menos horas a cambio de una reducción proporcional en 

el sueldo sobre el total de ocupados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia.

Conciliación con la vida familiar y entorno  

laboral 

Los módulos de la EPA sobre la conciliación entre 

vida familiar y laboral y sobre la capacidad para in-

fluir en la organización y duración de la jornada per-

miten tener en cuenta esos aspectos. El gráfico 5.15 

ofrece una síntesis de los resultados y permite apre-

ciar la situación de los universitarios en comparación 

con los trabajadores que cuentan solo con el nivel 

previo de formación (secundaria posobligatoria). En 

general, como puede observarse, la situación tiende 

a ser siempre más favorable para los universitarios, 

aunque con matices en algunos aspectos relevantes 

para la calidad del empleo y en los que se enfrentan 

a mayores grados de exigencia.  

Los universitarios tienen una mayor capacidad para 

decidir el inicio o el fin de la jornada laboral, más 

facilidad para tomarse horas o días libres y, final-

mente, mayor capacidad para influir en el orden y 

contenido de las tareas. Ese patrón favorable es si-

milar al existente en el conjunto de España. Sin em-

bargo, por otra parte, los universitarios se enfrentan 

con mayor frecuencia a cambios imprevistos de ho-

rario y a trabajar bajo presión, además de estar más 

expuestos a ser contactados durante el tiempo libre. 

En estos aspectos menos favorables el patrón es 

también similar al del conjunto de España. En defini-

tiva, parece existir una combinación de elementos 

de mayor flexibilidad para los universitarios en tiem-

pos ordinarios en algunas cuestiones que van de la 

mano de una posible mayor exigencia y una dispo-

nibilidad más plena en función de las necesidades 

de la actividad y la empresa.
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Gráfico 5.15. Variables relacionadas con la organización y duración de la jornada laboral. C. Valenciana 

y España. 2019 

 
Nota: Las variables concretas a las que hace referencia el gráfico por orden de aparición se definen como: 

-Porcentaje de ocupados sin restricciones para determinar el inicio o fin de la jornada laboral 

-Porcentaje de ocupados con facilidad (muy fácil o bastante fácil) para tomarse una o dos horas libres en el mismo día que se necesite  

-Porcentaje de ocupados con facilidad (muy fácil o bastante fácil) para tomarse uno o dos días libres con tres días laborables de antelación 

-Porcentaje de ocupados que han sido contactados al menos una vez durante el tiempo libre en los últimos dos meses para trabajar antes 

del próximo día laborable en su empleo principal 

-Porcentaje de ocupados que al menos una vez por semana o al mes deben enfrentarse a solicitudes imprevistas de cambio de horario en 

su empleo principal 

-Porcentaje de ocupados que trabajan bajo presión (siempre, a menudo o a veces) por falta de tiempo para finalizar las tareas en su empleo 

principal 

-Porcentaje de ocupados que pueden influir (gran influencia o influencia media) en el orden o el contenido de las tareas en su empleo 

principal 

Fuente: INE (EPA, módulo 2019) y elaboración propia. 

 

Desarrollo de competencias y formación 

Los universitarios son también los trabajadores que 

en mayor medida continúan realizando procesos 

formativos, con empleos que requieren en mayor 

medida la actualización de conocimientos y el desa-

rrollo de competencias y que, del mismo modo, 

ofrecen mejores perspectivas de desarrollo de una 

carrera profesional más satisfactoria. 

En promedio el 32,2% de los trabajadores universi-

tarios ha realizado actividades de formación (re-

glada o no reglada) durante el último mes, mientras 

que el porcentaje no llega al 20% en el caso del resto 

de estudios posobligatorios (gráfico 5.16). Cabe 

destacar que en este ámbito la diferencia asociada a 

la formación universitaria es mayor en el caso de la 

CV que en el conjunto de España. 

Esta situación es otro ejemplo de círculo virtuoso en 

materia de formación y calidad del empleo. Estas 

dos variables se retroalimentan y el efecto es aún 

más potente en la medida que la formación poste-

rior a las etapas educativas habituales es más intensa 

en el caso de los trabajadores universitarios. 

Salarios 

El salario es un aspecto fundamental de cualquier 

trabajo y de la calidad del empleo. En este sentido 

existe una clara asociación positiva entre nivel de es-

tudios y salario: a mayor nivel de estudios mayor sa-

lario. Los datos de la última Encuesta de Estructura 

Salarial cuatrienal (que es la que ofrece información 

por nivel educativo) muestra que en la CV el salario 

anual medio de un universitario es un 33% mayor 

que el de un trabajador con FP Superior y un 47% 

mayor que el de alguien con secundaria posobliga-

toria (gráfico 5.17). Las diferencias son de una mag-

nitud similar si se considera el salario por hora en 

vez del anual, o el salario mediano en vez del salario 

medio. Las diferencias relativas respecto a la FP Su-

perior son similares a las existentes en el conjunto 

de España (34%), pero la ventaja respecto a la secun-

daria posobligatoria es algo más moderada (56%). 

Todo esto ocurre en un contexto en el que el nivel 

salarial valenciano es, para cualquier nivel de forma-

ción, inferior a la media nacional correspondiente, 

en línea con la también más baja productividad del 

trabajo.
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Gráfico 5.16. Ocupados que han realizado formación (reglada o no reglada) sobre el total de ocupados 

(porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2006-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.17. Salario anual. C. Valenciana y España. 2018 (euros de 2018) 

a) Salario medio 

 
b) Salario mediano 

 
Fuente: INE (Encuesta cuatrienal de estructura salarial, microdatos) y elaboración propia. 
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Sin embargo, para la calidad del empleo no impor-

tan solo los salarios representativos de cada grupo 

sino también otros aspectos de la distribución sala-

rial. 

Para la calidad del empleo no es lo mismo un grado 

moderado de desigualdad, con el conjunto de tra-

bajadores percibiendo un salario adecuado, que una 

dispersión sustancial con salarios bajos para una 

parte considerable de los trabajadores. La práctica 

habitual, por ejemplo, en los Indicadores de Calidad 

de Vida del INE, toma como referencia el salario me-

diano, aquel que divide a los trabajadores en una 

mitad que cobra por encima de ese nivel y la otra 

mitad por debajo, estableciendo el umbral en un de-

terminado porcentaje de ese valor y definiendo 

como salario bajo el inferior a 2/3 del salario bruto 

por hora mediano del país. 

Los trabajadores con estudios universitarios se en-

cuentran en una situación relativa claramente favo-

rable, ya que solo el 5,8% percibiría salarios bajos 

(gráfico 5.18), un porcentaje sustancialmente me-

nor que el de la FP superior (13,3%) o la secundaria 

posobligatoria (12,9%). 

Por otra parte, (gráfico 5.19) hay que señalar que la 

realización de horas extraordinarias no pagadas es 

más habitual en el caso de los universitarios (afecta 

al 4,5% de ellos) que en el de otros trabajadores 

(2,8% en FP Superior, 2% en secundaria posobliga-

toria).  

La búsqueda de otro empleo por parte de individuos 

que ya cuentan con un empleo es otro indicador que 

denota carencias de calidad, bien por las propias ca-

racterísticas del empleo actual, bien por el desajuste 

respecto a las capacidades, preferencias o necesida-

des del trabajador. En la CV un 7,5% de los trabaja-

dores con estudios universitarios o de FP superior se 

encuentran en esa situación, un porcentaje inferior 

al 8,7% de los trabajadores con secundaria posobli-

gatoria (gráfico 5.20).  

Gráfico 5.18. Asalariados con salarios bajos sobre 

el total de asalariados. C. Valenciana y España. 

2018 (porcentaje) 

 

Nota: Se considera salarios bajos el que está por debajo de los 2/3 

del salario bruto por hora mediano. 

Fuente: INE (Encuesta cuatrienal de estructura salarial, microdatos) 

y elaboración propia.

 

Gráfico 5.19. Asalariados que realizaron horas extraordinarias no pagadas sobre el total de asalariados 

(porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

 
 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia.
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Gráfico 5.20. Porcentaje de ocupados que buscan otro empleo sobre el total de ocupados (porcentaje) 

a) C. Valenciana. 2005-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

  

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

 

Teletrabajo  

El teletrabajo, trabajo en remoto o trabajo a distan-

cia ha ganado popularidad recientemente gracias a 

la disponibilidad de las tecnologías de comunicación 

y colaboración en línea. De esta forma, los emplea-

dos pueden realizar sus tareas de manera efectiva 

sin necesidad de desplazarse físicamente a la oficina, 

lo que puede ofrecer una serie de beneficios tanto 

para los trabajadores como para las empresas: re-

ducción del tiempo en los desplazamientos de los 

trabajadores a su puesto de trabajo, incluidos los 

costes asociados a este concepto y los de realizar 

comidas fuera de casa; reducción de los niveles de 

estrés relacionados con el tráfico en los desplaza-

mientos; posibilidad de mejorar la conciliación de la 

vida laboral y familiar-personal al aprovechar la fle-

xibilidad horaria, si se dispone de ella, para cuidar de 

personas dependientes o a uno mismo; libertad para 

planificar el tiempo de trabajo; reducción de las dis-

tracciones innecesarias derivadas de la interacción 

con compañeros de trabajo;  mejora de la concen-

tración derivada del aumento de los tiempos de si-

lencio; acceso a un mercado laboral más amplio y no 

condicionado por la distancia, o mejora de la inclu-

sión de personas con discapacidad. Sin embargo, el 

teletrabajo también presenta desafíos: aislamiento y 

falta de interacción social para personas que teletra-

bajen un número elevado de días a la semana; jor-

nadas laborales más largas que en la modalidad pre-

sencial; distracciones en el hogar como tareas do-

mésticas o familiares; dificultad en la comunicación 

con los compañeros; escasa visibilidad de cara a los 

superiores y dificultades en la promoción dentro de 

la empresa; incremento de los costes en el hogar 

derivado del aumento de consumo energético a 

causa del trabajo en remoto; ausencia del contacto 

cara a cara con clientes, trabajadores y superiores; 

mayor dificultad a la hora de comunicarse y reduc-

ción de los contactos informales; dificultad para se-

parar la vida laboral de la personal; problemas ergo-

nómicos en el caso de no contar con un espacio ade-

cuado que puede llevar a malas posturas y proble-

mas de salud a largo plazo; problemas tecnológicos 

como deficiente conexión a internet y de equipos 

adecuados, o menor sentido de pertenencia. 

Como consecuencia de la pandemia de la covid-19, 

se produjo una rápida y disruptiva expansión del te-

letrabajo que forzó el confinamiento en el hogar y 

restricciones en la forma tradicional de trabajar, pro-

ducir y consumir. Tras la pandemia y el retorno a la 

nueva normalidad post-covid-19, el teletrabajo se 

ha extendido a más sectores y ocupaciones de lo 

que se esperaba previamente y ha evolucionado ha-

cia un sistema híbrido que combina el trabajo a dis-

tancia con el trabajo presencial. Su expansión ha 

sido más notoria entre los trabajadores con una ele-

vada cualificación o formación, con un destacado ni-

vel de autonomía, escasa necesidad de supervisión 

continua y sólidas habilidades digitales. Estos traba-

jadores usualmente desarrollan ocupaciones de más 

alto nivel, que son las que mayor potencialidad de 

teletrabajar poseen, y desarrollan tareas que requie-

ren una elevada concentración y menor interacción 

o colaboración con otros compañeros. 

El crecimiento experimentado por la población ocu-

pada que teletrabaja entre 2006 y 2022 ha sido des-

tacado (gráfico 5.21, panel a), aunque en 2020 se 

produce el mayor impulso seguido de un muy leve 
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retroceso en los años siguientes. Al mismo tiempo, 

la población con estudios universitarios teletrabaja 

de media 3 veces más que la población con estudios 

secundarios posobligatorios. Al profundizar en el 

trabajo efectivo por niveles de estudios terminados 

(gráfico 5.21, panel b) se aprecia una relación posi-

tiva entre la cualificación de los trabajadores y el te-

letrabajo, de modo que tan solo el 5,1% de la pobla-

ción que ha alcanzado el nivel de estudios obligato-

rios realiza su trabajo en remoto. Este porcentaje au-

menta hasta el 8,5% y el 11,7% en el caso de los tra-

bajadores con estudios secundarios posobligatorios 

y de formación profesional superior, mientras que el 

caso de los ocupados universitarios asciende hasta 

el 26,4%. La CV muestra valores ligeramente inferio-

res a los de media nacional. 

El análisis de los ocupados que realizan teletrabajo 

por comunidades autónomas y nivel de estudios ter-

minados (gráfico 5.22) muestra una clara ventaja en 

la Comunidad de Madrid y Cataluña, aquellas en las 

que el porcentaje de población ocupada en ocupa-

ciones altamente cualificadas es mayor y su activi-

dad económica se concentra en sectores económi-

cos que tienen una mayor probabilidad de ser «tele-

trabajables». Las diferencias entre comunidades au-

tónomas en la población ocupada con estudios uni-

versitarios que teletrabaja son abultadas, llegando a 

ser de más de 20 puntos porcentuales entre Madrid 

(37,4%) y Navarra (15,7%). En el resto de categorías 

educativas las diferencias entre regiones son meno-

res, debido fundamentalmente a que también los 

porcentajes de teletrabajo son inferiores. La CV se 

sitúa en el cuarto puesto del ranking de regiones con 

mayores valores de teletrabajo para los ocupados 

universitarios (26,4%), aunque se encuentra 1,6 pun-

tos porcentuales por debajo de la media nacional. 

Por otro lado, el teletrabajo potencial o potencial de 

trabajadores que podrían realizar sus tareas desde el 

domicilio alcanza el valor del 57,4% entre los ocupa-

dos valencianos con estudios universitarios (gráfico 

5.23, panel a), mientras que el teletrabajo efectivo 

es de un 26,4%. La mayor brecha entre teletrabajo 

potencial y efectivo por niveles de estudios termina-

dos se encuentra entre la población con estudios 

universitarios, siendo decreciente a medida que se 

reduce la cualificación de la población. No obstante, 

si se siguen una serie de buenas prácticas para que 

la implantación del teletrabajo tenga éxito como, 

por ejemplo, reforzar la relación de confianza entre 

trabajador y empresa o facilitar una comunicación 

asertiva que induzca a la corresponsabilidad en la 

empresa y aumentar la satisfacción laboral del tra-

bajador, el teletrabajo efectivo podría incremen-

tarse, reduciéndose de este modo la brecha con el 

potencial. Este tipo de medidas tendrían previsible-

mente un mayor efecto sobre los ocupados con es-

tudios universitarios. 

Gráfico 5.21. Teletrabajo efectivo. Porcentaje sobre el total de ocupados 

a) C. Valenciana. 2006-2022 b) C. Valenciana y España. 2022 

 
 

Nota: Se incluyen los trabajadores que trabajaron en su domicilio ocasionalmente o más de la mitad de los días durante las cuatro últimas 

semanas. 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 
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Gráfico 5.22. Teletrabajo efectivo por nivel de estudios alcanzado. Porcentaje sobre el total de ocu-

pados. Comunidades autónomas. 2022 

 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

Gráfico 5.23. Teletrabajo efectivo y potencial. Porcentaje sobre el total de ocupados. 2022 

a) C. Valenciana b) Diferencia entre teletrabajo efectivo y po-

tencial en ocupados con estudios universita-

rios. Comunidades autónomas 

 
 

Fuente: INE (EPA) y elaboración propia. 

La diferencia entre el teletrabajo potencial y el efec-

tivo para los ocupados con estudios universitarios 

por comunidades autónomas (gráfico 5.23, panel b) 

muestra que las regiones en las que esta brecha es 

menor son Asturias, Madrid, Baleares, Galicia y Ca-

narias, mientras que la mayor diferencia se encuen-

tra en el País Vasco, La Rioja y Navarra atribuido, en 

parte, tanto a la estructura de ocupaciones como 

sectorial de los mercados de trabajo autonómicos. 

Satisfacción con el trabajo actual 

Finalmente, la información que ofrece el INE en su 

sistema de indicadores de calidad de vida permite 

contar también con una aproximación de tipo más 

subjetivo a la calidad del empleo por niveles educa-

tivos a nivel nacional. El indicador de satisfacción 

con el trabajo actual hace posible conocer la opinión 

de los propios trabajadores respecto a esta cuestión. 

Los últimos datos disponibles, referidos a 2018, si-

túan la satisfacción media en un 7,3 en una escala de 

0 a 10. Hay que señalar que la valoración muestra 

muy poca variabilidad cuando se distingue por dife-

rentes variables de la condición socioeconómica del 

trabajador: sexo, edad, tipo de hogar, nacionalidad 

o grado de urbanización del municipio de residen-

cia. Las únicas diferencias apreciables corresponden 

al nivel de renta (mayor satisfacción a mayor renta) 

y, precisamente, el nivel educativo. La satisfacción 

media de los trabajadores con estudios superiores 

es de 7,6 frente al 7,1 del resto de trabajadores. El 

31,9% de ellos concede valoraciones por encima del 

9, algo que solo ocurre en el 20% del resto de traba-

jadores y las valoraciones por debajo del 5 represen-

tan solo el 4,7% frente al 8,5% de la secundaria po-

sobligatoria.   
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5.3. La calidad del empleo de los nue-
vos graduados: la importancia de la 
titulación 

En el apartado anterior se ha analizado la calidad del 

empleo del conjunto de universitarios de la CV en 

términos agregados. Sin embargo, en función de los 

cambios estructurales de tipo económico y social re-

gistrados a lo largo del tiempo y de la gran diversi-

dad de titulaciones existentes, resulta oportuno exa-

minar con más detalle la calidad el empleo por titu-

laciones y la situación a la que pueden enfrentarse a 

corto plazo los egresados del SUPV. 

La última Encuesta de Inserción Laboral de los Titu-

lados Universitarios (EILU-2019) ofrece una amplia in-

formación acerca de la inserción laboral de los gradua-

dos del curso 2013-14 durante los cinco años poste-

riores a su graduación, permitiendo diferenciar por 

titulaciones concretas. 

En este caso, por la propia estructura de los datos se 

pueden identificar cinco dimensiones de calidad del 

empleo: salario, grado de ajuste con la ocupación 

(ajuste vertical), grado de ajuste con la titulación cur-

sada (ajuste horizontal), temporalidad y tipo de jor-

nada parcial o completa. El análisis de esta sección 

se centra en la situación de los egresados del SUPV 

y las diferencias según tipo de estudios, mientras que 

el punto de referencia lo constituyen los egresados del 

conjunto de universidades presenciales de España 

(gráfico 5.24). El análisis se basa en la situación exis-

tente en 2019, cinco años después de la graduación. 

Hay que tener presente que la inserción laboral me-

jora progresivamente con el paso del tiempo, por lo 

que no deberían extrañar valores inferiores a los va-

lores medios del apartado anterior. 

En materia salarial, en la CV se observan salarios in-

feriores a la media nacional y diferencias muy sus-

tanciales según el tipo de estudios. En ingeniería y 

arquitectura el 62,4% tienen salarios por encima de 

los 1.500 euros mensuales y en el área de salud el 

54,3%. Sin embargo, esto ocurre solo con el 35,9% 

de ciencias y el 36,6% de artes y humanidades.  

Esas diferencias salariales pueden deberse en parte 

al distinto grado de ajuste entre la formación del tra-

bajador y la ocupación desempeñada. En el caso de 

los egresados de ciencias de la salud el 91,3% traba-

jaban en ocupaciones altamente cualificadas (gru-

pos 1-3 de la CNO-11), algo que también ocurría en 

el 85,4% de los egresados en ingeniería y arquitec-

tura, mientras que sucedía solo para el 69,8% en 

ciencias sociales y jurídicas y el 78,3% en artes y hu-

manidades. Los resultados con esta medida objetiva 

de desajuste vertical (basada en equivalencias 

establecidas a priori entre niveles de estudios y ocu-

paciones) son similares a los derivados de la opinión 

de los propios trabajadores encuestados. El patrón 

por titulaciones del ajuste horizontal (ocupaciones 

relacionadas con el área de estudios cursada) es si-

milar. El 88,9% de los egresados en ciencias de la sa-

lud declaran una elevada correspondencia y el 79,5% 

en ingeniería y arquitectura, mientras que en el resto 

no se llega al 72%.  

En otras características del empleo las diferencias son 

también muy apreciables. El 80,2% de los egresados en 

ingeniería y arquitectura contaban con un contrato inde-

finido, mientras que en ciencias o en arte y humanidades 

ese porcentaje no llegaba al 58%. En este caso hay que 

señalar de nuevo la especial situación de los universita-

rios del área de la salud, con un porcentaje del 61,3%. 

Como ya se ha discutido anteriormente, este tipo de 

egresados muestra buenos resultados relativos en tér-

minos de inserción laboral y en la mayoría de sus dimen-

siones de calidad, pero no en cuanto a temporalidad, por 

las particulares condiciones institucionales y normativas 

del desarrollo de esta actividad en España. 

Por otra parte, la incidencia del trabajo de jornada parcial 

o completa también es muy diversa por titulaciones. En 

este caso, a diferencia del apartado anterior, el análisis 

no considera el empleo parcial no deseado porque la 

EILU-2019 no permite diferenciar entre jornada parcial 

deseada y no deseada. En ingeniería y arquitectura el 

94% de los empleos son a jornada completa y en cien-

cias de la salud el 85,1%, mientras que en artes y huma-

nidades el porcentaje es del 78,1%. 

En definitiva, se observan diferencias notables en tér-

minos de la calidad del empleo de los egresados del 

SUPV, con una situación más favorable para las inge-

nierías y, con algún matiz, los egresados en ciencias de 

la salud y relativamente bastante menos favorable para 

el resto, especialmente para los egresados de artes y 

humanidades. Los indicadores de calidad del empleo 

a los cinco años de los egresados del SUPV son si-

milares a los del conjunto de España, aunque sus sa-

larios tienden a estar por debajo de la media nacio-

nal. 

Los datos de la EILU permiten considerar también la 

situación de las personas que realizaron un máster 

universitario en el SUPV y comparar la calidad media 

de su empleo con la de un graduado en la misma 

área de estudios. Los datos confirman algunos de los 

rasgos ya discutidos en el caso de los grados univer-

sitarios. Existen diferencias apreciables por tipo de 

máster y el patrón es relativamente más favorable en 

ingeniería y, con matices, en ciencias de la salud que 

en el resto (gráfico 5.25). 
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Gráfico 5.24. Calidad de empleo en los graduados universitarios por ramas de estudio. SUPV vs Uni-

versidades presenciales españolas. 2019 (egresados en el curso 2013-2014) 

a) Porcentaje de ocupados con salario neto men-

sual superior a 1.500 euros 

b) Porcentaje de ocupados en ocupaciones de alta 

cualificación (ajuste vertical) 

  

c) Porcentaje de ocupados en ocupaciones relacio-

nadas con el área de estudio cursada (ajuste hori-

zontal) 

d) Porcentaje de asalariados con contrato indefi-

nido 

  
e) Porcentaje de ocupados con contrato a jornada 

completa 

 

 

Fuente: INE (EILU) y elaboración propia. 
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Gráfico 5.25. Diferencias en calidad de empleo entre graduados universitarios y titulados de máster 

por ramas de estudio. SUPV. 2019 (Egresados en el curso 2013-2014) 

a) Porcentaje de ocupados con salario neto men-

sual superior a 1.500 euros 

b) Porcentaje de ocupados en ocupaciones de alta 

cualificación (ajuste vertical) 

  

c) Porcentaje de ocupados en ocupaciones relacio-

nadas con el área de estudio cursada (ajuste hori-

zontal) 

d) Porcentaje de asalariados con contrato indefi-

nido 

  

e) Porcentaje de ocupados con contrato a jornada 

completa 

 

 

Fuente: INE (EILU) y elaboración propia. 
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Por otra parte, un resultado a destacar es la capaci-

dad del máster para mejorar la calidad del empleo 

respecto al grado en algunas dimensiones impor-

tantes, especialmente en el caso de los grados me-

nos favorables en calidad del empleo. Así, también 

para los másteres el mayor porcentaje de trabajado-

res con sueldos mensuales por encima de los 1.500 

euros corresponde a las ingenierías. Sin embargo, 

hay que señalar que mientras en ese caso el máster 

no mejora los resultados promedio del grado, este 

avance sí sucede en el caso de artes y humanidades, 

ciencias o ciencias sociales y jurídicas, con mejoras 

notables que en el último caso implican una paridad 

con las ingenierías. En términos de ajuste vertical su-

cede algo parecido. En ciencias de la salud se man-

tiene la situación más favorable, pero sin avances 

respecto al grado, mientras que en el resto de las 

áreas el máster supone una mejora significativa.  

Del mismo modo, el máster está asociado a la me-

jora de la situación en cuanto a estabilidad laboral y 

tipo de trabajo en el caso de artes y humanidades, 

el área con mayores carencias en esos ámbitos, con 

más contratación indefinida y trabajo a tiempo com-

pleto. 

El examen de las titulaciones individuales no hace 

sino confirmar la importancia de la elección del tipo 

concreto de estudios universitarios. La formación 

universitaria ofrece claras ventajas en términos de 

calidad del empleo respecto a otras alternativas, 

pero su magnitud varía sustancialmente por titula-

ciones de grado, siendo muy elevada para algunas y 

prácticamente inexistente para otras (cuadro 5.1). 

El porcentaje de trabajadores egresados a nivel na-

cional con salarios mensuales superiores a los 1.500 

euros es del 91,8% para el grado de Medicina, frente 

al 10% de Arqueología. El grado de ajuste vertical 

oscila entre el 100% de Odontología y el 35,6% en 

Finanzas y contabilidad, mientras que el ajuste hori-

zontal va del 99,4% en Odontología al 22,4% de 

Geografía. El porcentaje de contratos indefinidos al-

canza el 95,1% en Odontología, pero es de apenas 

el 21,1% en Medicina, mientras que el empleo a 

tiempo completo va del 100% en Financiera y Actua-

rial al 54,5% en Lenguas clásicas. 

Cuadro 5.1. Resultados de inserción laboral por campos de estudio de los graduados  

del Sistema Universitario Español 

  

Tasa  

de empleo 

(%) 

% ocupados 

con sueldo 

mayor o igual 

a 1.500€ 

% 

ocupaciones 

altamente 

cualificadas 

% trabajando 

en su área de 

estudio o 

relacionada 

Medicina 95,0 91,8 99,9 99,2 

Ingeniería aeronáutica 96,6 91,8 96,3 84,9 

Ingeniería de computadores 96,0 86,4 95,4 87,8 

Ingeniería en tecnologías industriales 94,4 84,1 92,3 87,3 

Informática 96,3 79,7 92,8 89,0 

Ingeniería de telecomunicación 97,1 79,5 91,2 86,1 

Desarrollo de software y apps. e Ing. multimedia 97,4 77,6 90,1 90,5 

Ingeniería de la energía 93,2 82,8 95,5 80,5 

Ingeniería eléctrica 93,5 83,2 87,1 85,6 

Ingeniería en electrónica 97,5 78,8 89,9 81,3 

Odontología 96,4 68,2 100,0 99,4 

Ingeniería naval y oceánica 92,2 86,8 75,4 83,5 

Ingeniería biomédica y de la salud 90,1 82,5 90,8 77,0 

Farmacia 92,9 70,4 91,8 95,4 

Ingeniería electrónica industrial y automática 91,4 78,4 86,4 82,1 

Enfermería 92,7 66,9 97,5 94,7 

Ing. de organización industrial y Nanotecnología 96,7 75,4 86,2 74,8 

Ingeniería mecánica 92,5 72,7 86,1 82,9 

Ingeniería de materiales e Ingeniería textil 88,1 81,5 94,0 66,1 

Servicios (otros estudios) 96,1 84,2 68,2 70,6 

Matemáticas 88,9 70,4 90,8 84,2 

Financiera y actuarial 93,8 79,2 72,7 70,4 

Arquitectura y Urbanismo y paisajismo 90,8 64,1 94,6 86,8 

Ingeniería civil 90,3 72,8 87,1 73,3 

Ingeniería de sonido e imagen 86,3 75,7 88,6 70,8 

Náutica y transporte marítimo 87,9 78,6 67,1 82,8 

Ingeniería de minas y energía 87,0 74,7 83,2 64,5 

Ing. química industrial e Ing. medioambiental 93,3 64,7 84,0 66,6 

Biomedicina 92,9 52,7 96,0 86,3 

Estadística 92,7 64,8 80,9 68,0 

Enología 93,4 56,5 81,7 83,8 

Física 89,1 56,5 95,3 76,1 

Educación primaria 83,5 60,6 88,3 79,9 

Marketing 86,3 69,0 73,2 63,1 

Servicio de transporte terrestre y aéreo 91,8 70,2 69,5 55,0 

Ingeniería agrícola, agropecuaria y medio rural 88,9 56,7 77,2 76,2 

Música y Artes escénicas 83,2 61,5 88,7 63,0 

Arquitectura técnica 89,8 56,2 78,3 73,1 

Óptica y optometría 91,6 46,4 92,7 87,1 
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Cuadro 5.1. (cont.). Resultados de inserción laboral por campos de estudio de los graduados  

del Sistema Universitario Español 

  

Tasa  

de empleo 

(%) 

% ocupados 

con sueldo 

mayor o igual 

a 1.500€ 

% 

ocupaciones 

altamente 

cualificadas 

% trabajando 

en su área de 

estudio o 

relacionada 

Ing. en diseño industrial y desarrollo del producto 86,2 58,4 83,7 67,0 

Ingeniería agraria y agroalimentaria 91,4 53,3 79,1 71,1 

Podología 96,9 41,0 96,2 82,6 

Lenguas y dialectos españoles 79,8 53,1 85,7 76,9 

Relaciones internacionales 82,7 67,3 78,5 48,4 

Derecho 78,7 55,7 76,7 76,2 

Administración y empresa 88,5 54,9 58,8 77,5 

Ingeniería geomática, topografía y cartografía 79,2 56,4 83,7 61,5 

Pedagogía 81,9 49,8 81,8 74,6 

Biotecnología 86,8 41,0 94,4 83,9 

Economía 87,8 55,4 59,2 71,4 

Veterinaria 88,1 39,0 91,8 90,2 

Ingeniería forestal y montes 88,8 50,6 71,7 62,7 

Comercio 90,5 51,8 61,8 65,1 

Antropología social y cult. Estudios y gestión cult. 86,1 60,8 91,0 35,4 

Ciencia y etc.. de los alimentos e Ing. alimentaria 91,0 39,7 92,3 72,1 

Fisioterapia 91,4 33,9 95,8 88,3 

Química 83,1 41,9 85,0 78,7 

Criminología 88,7 58,7 59,4 43,9 

Bioquímica 77,7 39,8 93,1 76,3 

Literatura 68,5 53,2 81,8 61,3 

Publicidad y relaciones públicas 87,4 42,6 75,7 58,5 

Traducción e interpretación 85,8 40,2 79,4 63,4 

Educación infantil 78,9 40,6 79,3 73,2 

Comunicación 81,5 42,0 79,0 60,6 

Política y gestión pública 84,3 49,2 66,7 48,5 

Diseño 86,1 34,9 77,7 79,1 

Otras lenguas extranjeras 77,6 48,1 72,6 51,6 

Ingeniería horticultura y jardinería 84,9 41,8 66,9 59,6 

Lengua inglesa 82,5 39,1 73,9 64,4 

Otros maestros 83,8 37,5 72,7 63,5 

Actividad física y del deporte 86,6 33,8 76,4 68,3 

Audiovisual, imagen y multimedia 83,8 37,0 77,7 60,0 

Nutrición humana y dietética 91,0 32,4 75,1 68,4 

Trabajo social 86,2 33,1 74,1 70,7 

Periodismo 87,0 33,1 75,3 67,7 

Sociología e Igualdad de género 84,5 42,0 67,3 47,5 

Educación social 87,7 28,2 80,4 75,7 

Ciencias del trabajo 78,8 40,5 55,8 63,3 

Protocolo y eventos 77,6 38,1 67,5 55,5 

Geología 82,0 33,6 73,5 58,2 

Lenguas modernas y aplicadas 75,1 44,2 63,4 46,6 

Psicología 82,7 28,4 80,7 69,3 

Ciencias ambientales 85,7 32,2 73,8 51,8 

Biología 80,7 27,9 77,7 72,4 

Lenguas clásicas 81,2 28,3 78,4 64,4 

Finanzas y contabilidad 79,3 39,2 34,7 73,2 

Logopedia 86,3 22,4 85,1 76,0 

Filosofía 63,8 42,0 74,2 44,7 

Humanidades 78,2 33,4 59,3 55,0 

Turismo 80,8 36,4 39,5 54,1 

Ciencias del mar 77,7 22,7 69,8 65,9 

Geografía 84,6 38,2 57,9 22,4 

Información y documentación 82,8 23,8 60,5 57,4 

Geografía y ordenación del territorio 78,4 25,7 66,8 46,6 

Historia 71,5 31,3 62,7 39,0 

Terapia ocupacional 88,8 15,4 82,5 77,7 

Gestión y administración pública 84,0 27,3 43,6 44,0 

Bellas artes 72,1 21,0 67,3 55,3 

Conservación y restauración 63,8 16,6 82,2 60,5 

Historia del arte 65,0 25,4 51,3 35,8 

Arqueología 77,0 10,7 62,0 54,0 

Fuente: Pérez y Aldás (dirs.) et al. 2023. 
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5.4. La contribución del SUPV a la 
calidad del empleo en la Comunitat 
Valenciana 

El análisis de la calidad del empleo por niveles de 

estudios en la Comunitat Valenciana ha puesto de 

manifiesto la situación más favorable de los univer-

sitarios en la mayoría de las dimensiones considera-

das. Con el fin de ofrecer una aproximación a la con-

tribución global del SUPV a la calidad media del em-

pleo en la Comunitat Valenciana se ha planteado un 

ejercicio contrafactual suponiendo que no hubiese 

universitarios. En concreto, en ese escenario alterna-

tivo se ha considerado que los trabajadores univer-

sitarios seguirían estando ocupados, pero en em-

pleos caracterizados por la calidad media de los em-

pleos de los trabajadores con secundaria posobliga-

toria. Por tanto, las contribuciones estimadas van a 

depender de dos factores: la diferencia en cada as-

pecto entre universitarios y trabajadores con secun-

daria posobligatoria y el peso de los universitarios 

del SUPV en la población ocupada de la CV. Este úl-

timo se ha aproximado en función de la asignación 

de los universitarios valencianos entre el SUPV y el 

resto de las universidades utilizada en capítulos an-

teriores de este informe.   

Como resultado de la contribución del SUPV, y en 

comparación con ese hipotético escenario alterna-

tivo contrafactual (gráfico 5.26), la tasa de tempo-

ralidad es 0,9 puntos más alta, aunque de nuevo hay 

que tener presente las peculiaridades en ciertas 

áreas de estudio, ya discutidas anteriormente. Por 

otra parte, el porcentaje de asalariados con jornada 

a tiempo parcial no deseada es más bajo (0,8 puntos 

porcentuales menos), al igual que el porcentaje de 

empleo precario inferior a los 3 meses (0,7 puntos 

más bajo) y el porcentaje de subempleados (1,2 

puntos menos). Además, con la contribución del 

SUPV el porcentaje de teletrabajo es 4,8 puntos más 

alto, al igual que el de trabajadores en ocupaciones 

de alta cualificación (15,9 puntos más) y el de los que 

realizan formación (3,5 puntos más). Finalmente, el 

peso de los trabajadores con salarios bajos se re-

duce 7 puntos y el salario medio es un 11% más alto. 

Los valores concretos de las estimaciones contrafac-

tuales han de tomarse con cautela, pero son demos-

trativos del papel que el SUPV puede jugar como 

factor dinamizador del mercado de trabajo y de im-

pulso hacia un modelo productivo que contribuya a 

generar más y mejor empleo.

Gráfico 5.26. Tasas reales y contrafactuales de diversas variables de calidad de empleo. C. Valenciana. 

2022 (porcentaje) 

 

Nota: Un mayor valor en las características con signo (+) implican mayor calidad del empleo, mientras que un mayor valor en las caracte-

rísticas con signo (-) implican lo contario. 

Fuente: INE (EPA, módulo 2019) y elaboración propia.

0 10 20 30 40 50 60

(-) Tasa de temporalidad

(-) % ocupados con jornada parcial indeseada

(-) % asalariados con empleo precario

(-) % ocupados con jornadas largas y muy largas

(-) % ocupados subempleados

(+) % ocupados en ocupaciones de alta cualificación

(-) % asalariados que realizaron horas extra no

pagadas

(-) % ocupados que buscan otro empleo

(+) % ocupados que teletrabajan

(+) % ocupados que han realizado formación

(-) % asalariados con salarios bajos

Tasa real Tasa contrafactual

+0,9 pp

-0,8 pp

-0,7 pp

-2,4 pp

-1,2 pp

+15,9 pp

+0,7 pp

-0,3 pp

+4,8 pp

+3,5 pp

Diferencia

+1,3 pp



Capítulo 5. Las universidades y la calidad del empleo en la Comunitat Valenciana   211 

 

 

 

5.5. Conclusiones 

Este capítulo ha analizado la posible influencia del 

SUPV en un ámbito de creciente relevancia como es 

la calidad del empleo, un factor de indudable impor-

tancia para el bienestar de los propios trabajadores 

y del conjunto de la sociedad. El objetivo del pleno 

empleo mantiene su vigencia, pero cada vez es más 

ampliamente reconocido en las economías desarro-

lladas que aumentar el empleo no basta y que su 

calidad es asimismo fundamental. El análisis ha re-

pasado diferentes ámbitos de la calidad del empleo 

y el despliegue del teletrabajo, comparando la situa-

ción del conjunto de los universitarios con la de los 

trabajadores con secundaria posobligatoria o For-

mación Profesional Superior. También se ha exami-

nado la situación concreta al cabo de 5 años de los 

egresados del curso 2013-2014, en función del tipo 

concreto de estudios universitarios realizados. A 

continuación se ofrece una síntesis de los principales 

resultados obtenidos. 

Los universitarios tienen un mayor porcentaje de fi-

jos continuos y menos incidencia de trabajos a jor-

nada parcial no deseada, empleo precario inferior a 

los 3 meses, jornadas largas, subempleo, salarios ba-

jos o deseo de modificar el horario. Un menor por-

centaje de ellos está buscando otro empleo, realizan 

con mayor frecuencia actividades de formación, tie-

nen un mayor acceso a las ocupaciones altamente 

cualificadas y al teletrabajo, mayor capacidad para 

influir en el orden y contenido de las tareas, variar el 

inicio y fin de la jornada o tomar días libres y, final-

mente, sus salarios medios son más elevados que los 

del resto. Además, esas ventajas existen no solo res-

pecto a trabajadores que carecen de estudios supe-

riores sino también, en general, en comparación con 

trabajadores con formación profesional superior, 

aunque en este último caso la magnitud de las dife-

rencias sea generalmente menor. Por otra parte, hay 

que señalar que la tasa media de temporalidad de 

los universitarios es más elevada (aunque se trata de 

un problema que afecta de manera muy desigual se-

gún el tipo de formación universitaria), se ven más 

afectados por la realización de horas extras no pa-

gadas, están más sujetos a cambios imprevistos de 

horario, tener que trabajar bajo presión o ser con-

tactados durante el tiempo libre y, finalmente, 

muestran una mayor disposición a renunciar a una 

parte del salario a cambio de trabajar menos horas. 

En definitiva, la formación universitaria está asociada 

con una posición más favorable en múltiples dimen-

siones de la calidad del empleo y, de modo particu-

larmente intenso, en el caso de los salarios, las ocu-

paciones de alta cualificación, el teletrabajo y la 

formación continua. Por otra parte, el empleo uni-

versitario se caracteriza en ocasiones por una mayor 

exigencia y unos requerimientos que puntualmente 

pueden ser más intensos, con demandas de las em-

presas de una mayor disponibilidad por parte de sus 

trabajadores. La magnitud de estas ventajas asocia-

das a los estudios universitarios es muy heterogénea 

según la rama de estudios (con una situación más 

favorable de las ingenierías y las ciencias de la salud, 

especialmente en comparación con la rama de artes 

y humanidades) y todavía más en función de la titu-

lación concreta. La realización de un máster parece 

asociada a una mejora significativa de la calidad del 

empleo, especialmente intensa en el caso de las ra-

mas de estudios donde la calidad del empleo aso-

ciada al grado es menos favorable, como en artes y 

humanidades, siendo su contribución menos rele-

vante en otras ramas.  

El SUPV sería, por tanto, un elemento esencial de un 

círculo virtuoso de desarrollo en el que un mejor sis-

tema universitario permite a un territorio contar con 

trabajadores formados con las competencias nece-

sarias para el despliegue de un tejido empresarial 

más productivo, innovador e intensivo en capital hu-

mano, capaz de generar empleo de calidad y de es-

timular a su vez la inversión en educación superior 

de familias y administraciones públicas, promo-

viendo así por su parte el desarrollo y los resultados 

del sistema universitario. Además, el análisis reali-

zado sugiere que esos efectos relativos favorables 

tienden a ser aún más visibles en los periodos de cri-

sis, contribuyendo a aumentar la resiliencia de la 

economía y potenciar la capacidad para una más 

pronta y completa recuperación a las mismas. En to-

dos estos aspectos la posición de los estudios uni-

versitarios destaca no solo respecto a la enseñanza 

secundaria, sino también en comparación con otros 

estudios superiores de indudable utilidad, como la 

Formación profesional superior.   

Naturalmente, el propio esquema de desarrollo circu-

lar expuesto permite apreciar que los resultados del 

sistema universitario, también en el ámbito de la cali-

dad del empleo, van a estar condicionados por el 

marco institucional, las políticas públicas, la especiali-

zación productiva y las características del tejido em-

presarial del territorio. En última instancia, los resulta-

dos finales sobre la calidad del empleo van a depender 

del esfuerzo conjunto y las decisiones del sistema edu-

cativo, administraciones públicas, empresarios y otros 

agentes sociales, familias y, por último, pero no menos 

importante, los propios estudiantes universitarios, 

cuya elección concreta de titulación va a condicionar 

sustancialmente la calidad futura de su empleo.
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Apéndice 1 
Agrupación de las titulaciones de grado 
ofertadas en la Comunitat Valenciana.  
Curso 2022-23 

 
Rama Agrupación 

A
rt

e
s 

y
 H

u
m

a
n

id
a
d

e
s 

Bellas Artes 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Diseño y Narración de Animación y Videojuegos 

Diseño y Tecnologías Creativas 

Estudios Árabes e Islámicos 

Estudios Franceses 

Estudios Ingleses 

Filología Catalana 

Filología Clásica 

Filosofía 

Historia 

  Historia 

  Historia y Patrimonio 

Historia del Arte 

Humanidades 

  Humanidades 

  Humanidades: Estudios Interculturales 

Lenguas Modernas y sus Literaturas 

Traducción e Interpretación 

  Traducción e Interpretación 

  Traducción y Mediación Interlingüística 

  Traducción y Comunicación Intercultural 

Estudios Hispánicos 

  Español: Lengua y Literaturas 

  Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas 

C
ie

n
c
ia

s 
S

o
c
ia

le
s 

y
 J

u
rí

d
ic

a
s
 

Administración y Dirección de Empresas 

  Administración y Dirección de Empresas 

  Administración de Empresas 

  Dirección de Empresas 

  Gestión Económico-Financiera 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Ciencias Políticas 

  Ciencias Políticas 

  Ciencias Políticas y Gestión Pública 

  Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

Comunicación Audiovisual 

Comunicación y Relaciones Públicas 

Criminología y Seguridad 

  Criminología 

  Criminología y Seguridad 

Derecho 

Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business 

Economía 

Educación Infantil 

  Educación Infantil 

  Maestro en Educación Infantil 

  Maestro/a en Educación Infantil 

  Maestro de Educación Infantil 

  Maestro o Maestra en Educación Infantil 
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2022-23 

(cont.) 

 

Educación Primaria 

  Educación Primaria 

  Maestro en Educación Primaria 

  Maestro/a en Educación Primaria 

  Maestro o Maestra en Educación Primaria 

Educación Social 

Estadística Empresarial 

Finanzas y Contabilidad 

Geografía y Medio Ambiente 

Geografía y Ordenación del Territorio 

Gestión del Transporte y la Logística 

Gestión y Administración Pública 

Información y Documentación 

Inteligencia y Analítica de Negocios / BIA 

Marketing 

  Marketing 

  Gestión Comercial y Marketing 

Multimedia y Artes Digitales 

Negocios Internacionales / International Business 

Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ciencia y Tecnología de Alimentos 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Derecho 

  PCEO Administración y Dirección de Empresas / Derecho 

  PCEO Derecho  / Administración y dirección de empresas            

  PCEO Derecho / Administración y Dirección de Empresas 

  PCEO Administración de Empresas / Derecho 

  PCEO Derecho / Administración y Dirección de Empresas  

  PCEO Derecho / Dirección de Empresas 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática 

  PCEO Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas 

  PCEO Administración y Dirección de Empresas / Ingeniería Informática 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Marketing 

  PCEO Dirección de Empresas / Marketing 

  PCEO Administración y Dirección de Empresas / Marketing  

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Matemáticas 

PCEO Administración y Dirección de Empresas / Turismo 

  PCEO Turismo / Administración y Dirección de Empresas 

  PCEO Administración y Dirección de Empresas / Gestión Turística  

PCEO Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Educación Primaria 

PCEO Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Fisioterapia 

PCEO Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Nutrición Humana y Dietética  

PCEO Ciencias Políticas / Dirección de Empresas 

PCEO Ciencias Políticas / Periodismo 

  PCEO Periodismo / Ciencias Políticas 

  PCEO Ciencias Políticas / Periodismo 

PCEO Ciencias Políticas / Publicidad y Relaciones Públicas  

PCEO Comunicación Audiovisual / Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 

PCEO Comunicación Audiovisual / Periodismo  

  PCEO Comunicación Audiovisual / Periodismo  

  PCEO Periodismo / Comunicación Audiovisual  

PCEO Comunicación Audiovisual / Publicidad y Relaciones Públicas  

  PCEO Publicidad y Relaciones Públicas / Comunicación Audiovisual  

  PCEO Comunicación Audiovisual / Publicidad y Relaciones Públicas  

PCEO Criminología / Psicología PCEO Criminología / Psicología 
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2022-23 

(cont.) 

 

PCEO Derecho / Ciencias Políticas  

  PCEO Derecho / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

  PCEO Derecho / Ciencias Políticas  

PCEO Derecho / Criminología 

  PCEO Derecho/Criminología 

  PCEO Criminología / Derecho  

  PCEO Derecho / Criminología 

PCEO Derecho / Economía 

PCEO Derecho / Publicidad y Relaciones Públicas  

PCEO Derecho / Relaciones Internacionales 

PCEO Dirección de Empresas / Derecho  

PCEO Educación Infantil / Educación Primaria 

  PCEO Educación Infantil / Educación Primaria 

  PCEO Educación Infantil / Educación Primaria  

  PCEO Educación Primaria / Educación Infantil 

PCEO Educación Primaria / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte   

PCEO Educación Social / Educación Primaria  

PCEO Logopedia / Educación Primaria 

PCEO Logopedia / Psicología  

PCEO Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas  

  PCEO Periodismo / Publicidad y Relaciones Públicas  

  PCEO Publicidad y Relaciones Públicas / Periodismo  

PCEO Publicidad y Relaciones Públicas / Marketing 

  PCEO Publicidad y Relaciones Públicas / Marketing 

  PCEO Marketing / Publicidad y Relaciones Públicas  

PCEO Sociología / Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

PCEO Terapia Ocupacional / Psicología 

Pedagogía 

Periodismo 

Publicidad y Relaciones Públicas 

Relaciones Internacionales 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Seguridad Pública y Privada 

Sociología 

Trabajo Social 

Turismo 

  Turismo 

  Gestión Turística y del Ocio 

Gastronomía 

  Gastronomía y Artes Culinarias 

  Ciencias Gastronómicas 

  Gastronomía / Gastronomy 

C
ie

n
c
ia

s 

Biología 

Bioquímica y Biología Molecular 

Bioquímica y Ciencias Biomédicas 

Biotecnología 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Ciencias Ambientales 

Ciencias del Mar 

Física 

Geología 

Matemáticas 

PCEO Ciencias del Mar /  Biotecnología  

PCEO Física / Matemáticas  

PCEO Física / Química 
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(cont.) 
 PCEO Química / Ingeniería Química 

Química 

In
g

e
n

ie
rí

a
 y

 A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 

Arquitectura Técnica 

Ciencia de Datos 

Diseño Arquitectónico de Interiores 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

  Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

  Videojuegos y Experiencias Interactivas 

Fundamentos de la Arquitectura 

  Fundamentos de la Arquitectura 

  Fundamentos de Arquitectura 

Ingeniería Aeroespacial Ingeniería Aeroespacial 

Ingeniería Agroalimentaria 

  Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

  Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 

Ingeniería Biomédica 

Ingeniería Civil 

Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

  Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

  Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

Ingeniería de la Energía 

Ingeniería de Obras Públicas 

Ingeniería de Organización Industrial 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

  Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

  Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

  Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

  Ingeniería Electrónica Industrial 

  Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 

Ingeniería en Geomática y Topografía 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Ingeniería Física 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Ingeniería Informática 

  Ingeniería Informática 

  Ingeniería Informática  

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Multimedia 

Ingeniería para la Empresa 

Ingeniería Química 

Ingeniería Robótica 

  Ingeniería Robótica 

  Inteligencia Robótica 

  Informática Industrial y Robótica 

Ingeniería Telemática 

Matemática Computacional 

PCEO Biotecnología / Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

PCEO Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural / Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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Agrupación de las titulaciones de grado ofertadas en la Comunitat Valenciana. Curso 2022-23 

(cont.) 

 

PCEO Ingeniería Civil / Matemáticas 

PCEO Ingeniería de Organización Industrial / Administración y Dirección de Empresas 

PCEO Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Matemáticas 

PCEO Ingeniería Forestal y del Medio natural / Ciencias Ambientales 

PCEO Ingeniería Informática / Matemáticas 

Tecnología Digital y Multimedia 

Tecnologías Interactivas 

C
ie

n
c
ia

s 
d

e
 l

a
 S

a
lu

d
 

Enfermería 

Farmacia 

Fisioterapia 

Logopedia 

Medicina 

Nutrición Humana y Dietética 

Odontología 

Óptica y Optometría 

PCEO Farmacia / Nutrición Humana y Dietética 

PCEO Farmacia / Óptica y Optometría 

PCEO Fisioterapia / Enfermería 

PCEO Nutrición humana y dietética / Enfermería 

PCEO Podología / Enfermería  

PCEO Podología / Fisioterapia  

PCEO Terapia Ocupacional / Enfermería 

Podología 

Psicología 

Terapia Ocupacional 

Veterinaria 
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Apéndice 2 
La metodología input-output 

 

Este apéndice presenta la metodología que se ha 

utilizado para la estimación del impacto económico 

del SUPV. Por impacto económico se entiende el 

efecto sobre el output (producción, ventas), la renta y 

el empleo asociados al gasto realizado por los 

distintos agentes relacionados con la actividad del 

SUPV: el gasto de las propias universidades que lo 

conforman, el gasto realizado por sus estudiantes, el 

realizado por las visitas a sus estudiantes y por los 

asistentes a congresos y demás eventos organizados 

por las universidades del SUPV.  

El área geográfica sobre la que se miden los impactos 

es la Comunitat Valenciana, utilizando para ello la 

última tabla input-output disponible referida a dicho 

territorio.  

Los impactos económicos estimados se dividen en 

tres grupos: los impactos directos, indirectos y los 

inducidos.  

Impactos directos 

Los gastos realizados suponen un aumento de la 

demanda en determinados sectores. Así, por ejemplo, 

el gasto realizado por las universidades que forman 

el SUPV conlleva un aumento de la demanda de los 

sectores económicos que las proveen de bienes y 

servicios (demanda en consumo e inversión) que, en 

consecuencia, incrementa la producción. A este 

aumento de la producción en la economía de la 

Comunitat Valenciana se le denomina efecto directo. 

En esencia, estos impactos directos son el resultado 

de actividades que no habrían tenido lugar de no 

existir el SUPV, razón por la que en el cálculo de los 

gastos se han realizado las oportunas exclusiones de 

los que se hubieran llevado a cabo sin la existencia de 

las universidades del SUPV.  

Impactos indirectos 

Los sectores económicos que reciben directamente el 

aumento de la demanda generan efectos indirectos 

sobre otros sectores, ya que necesitan comprar más 

a sus proveedores para satisfacer el incremento de 

producción. A su vez, los sectores proveedores 

generarán mayores demandas al resto de sectores 

económicos e iniciarán así un proceso iterativo sobre 

el resto de la economía de la Comunitat Valenciana. 

La suma de los incrementos de demanda derivados 

de este proceso iterativo se denomina efecto 

indirecto. 

Impactos inducidos 

Los impactos directos e indirectos referidos con 

anterioridad tendrán un efecto arrastre o inducido 

sobre el resto de la actividad económica de la 

Comunitat Valenciana, lo que en términos técnicos se 

conoce como efecto multiplicador. Por ejemplo, 

supongamos un estudiante universitario del SUPV 

con residencia familiar en la Comunitat Valenciana 

que, en caso de no existir el SUPV, hubiese estudiado 

en una universidad de fuera de la Comunitat 

Valenciana. Este estudiante se aloja en un piso 

alquilado, utiliza el transporte público y realiza, entre 

otros, gastos en alimentación. Todos los gastos de 

este estudiante se computarían como efectos 

directos. Con dichos gastos se remuneran los factores 

de producción primarios (trabajo y capital) y se 

genera renta que posteriormente se traducirá en un 

aumento del consumo. Este incremento del gasto en 

consumo volverá a producir una nueva cadena de 

efectos que se conocen como inducidos. Esta cadena 

de efectos se denomina multiplicador de la renta y 

está estrechamente relacionada con el concepto 

keynesiano de multiplicador. A la hora de calcular 

dichos multiplicadores es importante tener en cuenta 

el peso de las importaciones para la Comunitat 

Valenciana, puesto que cuanto menor sea el 

componente de productos y servicios importados 

mayor será el efecto multiplicador. 

Impactos totales 

Los impactos totales asociados a un aumento de la 

demanda final atribuibles a la existencia del SUPV se 

obtienen como suma de los impactos directos, 

indirectos e inducidos. En el estudio se cuantifican de 

forma conjunta los impactos indirectos e inducidos. 

Como se indica más adelante, a partir de los 

multiplicadores tipo II se calculan los impactos 
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totales, estimándose los indirectos e inducidos como 

diferencia entre los totales y los directos.  

Existen tres posibles alternativas para el cálculo de los 

multiplicadores necesarios para el análisis del 

impacto inducido sobre la renta y el empleo: los 

modelos económicos, los modelos econométricos y 

los que utilizan el método input-output. Este método 

es el más utilizado y el que se pone en práctica en el 

presente estudio.  

La principal ventaja de los modelos basados en la 

metodología input-output es la consideración 

explícita de un efecto multiplicador diferencial de los 

distintos sectores económicos que se interrelacionan 

en una determinada región. Como cualquier otro 

método de estimación presenta también sus 

inconvenientes: es necesario un caudal de 

información estadística muy detallado sobre las 

relaciones intersectoriales de las industrias que 

componen la estructura de una determinada región 

o país. Esta información se encuentra recogida en una 

tabla input-output (TIO). La gran cantidad de recursos 

financieros, técnicos y humanos necesarios para 

poder elaborar una TIO lleva a que, en la práctica, se 

elaboren con una periodicidad de entre 5 o 10 años. 

Por lo tanto, en caso de utilizar la tabla para analizar 

un año que no se corresponde con el de elaboración 

de dicha TIO, es necesario suponer que los 

coeficientes técnicos no han cambiado en el tiempo. 

Otro supuesto restrictivo para poder utilizar la 

metodología de las tablas input-output se refiere al 

tipo de relaciones de producción que las mismas 

implican, pues se supone que no existe sustituibilidad 

entre los factores de producción. 

Es evidente que todos los métodos tienen sus 

ventajas y sus inconvenientes, que deben ser 

valorados en términos de los supuestos necesarios 

para aceptar las conclusiones derivadas de los 

mismos. Sin embargo, la larga tradición de los 

estudios basados en tablas input-output, junto con el 

carácter desagregado de la información que 

proporciona, nos llevan a utilizar este procedimiento.  

La tabla input-output, cuya estructura se sintetiza en 

el siguiente esquema, recoge los flujos de 

transacciones intersectoriales en una determinada 

región o país para un año concreto, así como los 

distintos vectores de la demanda final y los inputs 

primarios. El modelo de cantidades del sistema 

cerrado de Leontief queda definido por la ecuación 

en forma matricial,  

 ij

ij

j

X = AX +Y

X
A = [ = ]a

X

  [1] 

con lo que la solución para el vector de output 

sectorial es igual a: 

 -1
X = [I - A Y]  [2] 

donde: 

X es el vector del output sectorial (n x 1). 

A es la matriz de coeficientes técnicos (n x n). 

[I-A] es la matriz tecnológica (n x n). 

Y es el vector de demanda final interna (n x 1). 

Estructura de la tabla input-output 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Suponiendo la constancia y proporcionalidad de los 

coeficientes técnicos, el sistema de cantidades 

permite evaluar el impacto sobre la producción 

(ventas), la renta y el empleo en la Comunitat 

Valenciana de un aumento en el vector de demanda 

final (gasto) generado, en nuestro caso, por el 

aumento del gasto asociado a la existencia del SUPV. 

Para proceder a la estimación de los impactos es 

preciso realizar dos pasos previos: 

1. En primer lugar, debe asignarse sectorialmente el 

aumento en la demanda final. En nuestro caso 

tenemos cuatro agentes generadores de gasto: 

las propias universidades del SUPV, sus 

estudiantes, los visitantes de los estudiantes y los 

asistentes a congresos. En el caso de los 

estudiantes (tanto de grado como de máster) y 

visitantes y asistentes a congresos su gasto se 

asigna sectorialmente en función de la 

información procedente de las encuestas 

realizadas a los estudiantes del SUPV y de otras 

fuentes estadísticas disponibles, tal y como se 

describe en la sección correspondiente del 

capítulo tercero. Respecto del gasto de las 

universidades del SUPV, una parte del gasto es 

inversión y consumo en bienes y servicios 

corrientes y otra corresponde al consumo que 

realiza su plantilla de empleados. Dado que en la 

TIO de la Comunitat Valenciana n no existe como 

tal el sector «Universidad», la asignación sectorial 

de su gasto se puede realizar de distintas 

maneras. Por ejemplo, la parte del gasto en 

consumo de la plantilla (los sueldos y salarios que 

pagan las universidades del SUPV a sus 

empleados) se puede asignar sectorialmente en 

base a determinados supuestos (el patrón de 

gasto de la encuesta de presupuestos familiares) 

o en base a encuestas realizadas al personal de las 

universidades sobre su patrón de gasto. Sin 

embargo, dado que la tabla input-output ha sido 

ampliada para tener en cuenta el sector de los 

hogares, e incluye, por tanto, una fila y columna 

adicionales de economías domésticas, en este 

caso se procede a asignar la totalidad de sueldos 

y salarios abonados por las universidades del 

SUPV a esta última. 

La parte correspondiente al gasto en inversión y 

consumo de bienes finales de las universidades 

públicas valencianas puede asignarse sectorialmente 

de dos formas alternativas:  

a)  Imputar la totalidad del gasto al sector de 

Educación no de mercado.  

b)  Imputar directamente el gasto (excluidos los 

sueldos y salarios) a los distintos sectores en 

base a la información sobre el destino sectorial 

del gasto.  

Consideramos que la segunda alternativa es la más 

adecuada en los casos en que se dispone de 

información detallada sobre del gasto realizado que 

permite su «sectorialización» y sobre el empleo 

directo generado. Por ello, dado que la información 

disponible sobre la liquidación presupuestaria de las 

universidades del SUPV es muy detallada se opta por 

esta segunda alternativa. Además, la otra opción de 

imputar la totalidad del gasto del SUPV al sector de 

Educación no de mercado tiene el inconveniente de 

que este sector no tiene por qué tener los mismos 

requerimientos de inputs intermedios que el 

subsector de Universidades.  

Dado que el gasto total de las universidades del SUPV 

(tanto en sueldos y salarios como en inversiones y 

consumo corriente) se desglosa en los distintos 

sectores de actividad, el impacto empleo que se 

calcula a través de la tabla input-output no incluye a 

la plantilla de las universidades del SUPV. Es por ello 

que el impacto total en el empleo se calcula 

añadiendo al impacto obtenido de la tabla input-

output ampliada (indirecto e inducido) la información 

sobre el empleo directo generado por el SUPV.  

2.  En segundo lugar, la asignación sectorial de los 

gastos proporciona un vector de demanda 

valorado a precios de adquisición. Este vector 

debe corregirse previamente con el fin de 

convertirlo en vector de demanda valorado a 

precios básicos. El ajuste se realiza mediante la 

aplicación de tres márgenes calculados a partir de 

la tabla de origen a precios básicos de la 

Comunitat Valenciana. Los márgenes aplicados 

son los siguientes: margen de impuestos (peso 

relativo de los impuestos sobre la oferta total a 

precios de adquisición), margen de comercio 

(peso relativo del margen de comercio sobre la 

oferta a precios de adquisición, una vez 

descontados los impuestos) y margen de 

transporte (peso relativo del margen de 

transporte sobre la oferta a precios de adquisición 

una vez descontados los impuestos). La parte del 

vector de demanda que es descontada por el 

margen de comercio y transporte se asigna a los 
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sectores de Comercio y Transporte. La parte 

sustraída del vector de impacto inicial en 

concepto de impuestos se asigna a las 

Administraciones públicas. 

Asimismo, una vez aplicados los márgenes de 

impuestos, de comercio y de transporte, se tiene en 

cuenta que una parte de la demanda no se destina a 

productos elaborados en la Comunitat Valenciana. 

Por ello se descuenta qué parte del shock de 

demanda inicial proviene de las importaciones. Esto 

es, se descuenta el margen de importaciones. Éste se 

calcula como la propensión marginal a importar en el 

consumo final de los hogares, para el caso del gasto 

de los visitantes, estudiantes y asistentes a congresos, 

y la propensión marginal a importar en el consumo 

final total, para el caso del gasto de las universidades 

del SUPV. De esta forma se obtiene el vector de 

demanda final utilizado para calcular los impactos 

sobre la producción, la renta y el empleo de la 

Comunitat Valenciana.  

Para evaluar los efectos sobre la producción, la renta 

y el empleo de cambios en la demanda final es 

necesario extender el modelo básico de cantidades 

de Leontief para incluir no solo aquellas que 

determinan la demanda intermedia a nivel sectorial 

sino también la cuantificación de los requerimientos 

de inputs primarios en la demanda final. Con este 

procedimiento se obtienen los denominados 

multiplicadores input-output que pueden ser 

clasificados de la siguiente forma: 

Multiplicadores de output. Definamos B como la 

inversa de la matriz tecnológica: 

 -1
B = [I - A]   [3] 

Cada elemento de la matriz B, bij, indica el incremento 

en la producción del sector i necesario para satisfacer 

un incremento de una unidad en la demanda final del 

sector j. Así, la suma de una columna de la matriz B 

indica la producción necesaria de todos los sectores 

de la economía para satisfacer un incremento de una 

unidad en la demanda final del sector j. Es decir, 

proporciona una idea del impacto sobre todo el 

sistema económico de un incremento en la demanda 

final del sector j. Los multiplicadores del output se 

calculan como: 

 
n

ijj

i=1

=MO b  [4] 

Multiplicadores de renta. Representan una 

cuantificación de la capacidad de generar renta 

derivada de cambios en la demanda final. Sin 

embargo, al igual que el multiplicador keynesiano, el 

aumento inicial de la renta debido a cambios en la 

demanda final tiene unos efectos inducidos 

adicionales en el consumo de las economías 

domésticas que causará un aumento adicional de la 

demanda final. Al igual que en el caso del 

multiplicador keynesiano, este proceso de interacción 

entre consumo-renta se producirá en fases sucesivas 

hasta la desaparición de los efectos inducidos por el 

cambio inicial en la demanda final. La inclusión o no 

del efecto inducido por el incremento en la renta 

derivada de un aumento en la demanda final 

representa la diferencia fundamental entre el llamado 

multiplicador de la renta tipo I (no contiene el efecto 

inducido, solo el efecto directo e indirecto de un 

aumento de una unidad en la demanda final) y el 

multiplicador de la renta tipo II (contiene el efecto 

directo, indirecto e inducido de aumentos en la 

demanda final). 

El multiplicador de la renta tipo I se define como: 

 

n
I

ij ij

i=1

I

= v bMR

= v BMR 

   [5] 

donde vi es la capacidad de generar renta por unidad 

de output (producción) en el sector i, calculada como 

el coeficiente unitario de valor añadido (valor 

añadido en el sector j/producción en el sector j). 

Para construir los multiplicadores de la renta tipo II es 

necesario ampliar la matriz de transacciones 

intersectoriales incluyendo el sector de economías 

domésticas como si se tratara de otro sector 

productivo. De esta forma, la matriz de transacciones 

intersectoriales tendrá una fila y una columna 

adicionales. La columna correspondiente a las 

economías domésticas se corresponde con la que 

viene especificada en la TIO como consumo de las 

familias. Sin embargo, la fila de las economías 

domésticas debería recoger la totalidad de las rentas 

percibidas por las mismas. Para ello se debería 

deducir del montante total el valor añadido de la TIO 

de todas las partidas que no se canalizan a las 

economías domésticas (tales como beneficios no 

distribuidos, ahorros, etc.) Como la TIO no ofrece esta 

información, se ha procedido a la estimación de los 

elementos de dicha fila redistribuyendo 

sectorialmente el consumo familiar en función de la 

participación de cada sector en la renta total. 
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Los elementos de la última fila de la nueva matriz, A*, 

representan la renta doméstica generada 

directamente al obtener una unidad del sector j. La 

última columna de la nueva matriz representa las 

necesidades directas de producto i para la obtención 

de una unidad final de consumo privado.  

La nueva matriz inversa de Leontief es, por tanto, 

 -1* *= [I - ]B A

 [6]  

Los multiplicadores de la renta tipo II se calculan 

utilizando la última fila de la nueva matriz inversa de 

Leontief, B*. La nueva matriz de transacciones 

intersectoriales se puede expresar, en forma de 

matriz particionada, como 

 X A cf X Y - CF
 =   + 

y 0 y RE

       
              

 [7] 

donde: 

y es el valor añadido o renta. 

cf es el vector de coeficientes correspondientes a los 

consumos de los hogares. 

CF es el vector de consumo de los hogares. 

Y es demanda final interna. 

RE son las rentas recibidas del exterior. 

w´ es el vector de ratios renta/producto. 

La matriz inversa de Leontief B* es igual a: 

 
-1

*
A cf

 = IB
0

  
−    

 [8] 

y, por tanto, los multiplicadores de la renta tipo II 

pueden escribirse como 

 *II
j n+1, j = bMR  [9] 

Multiplicadores del empleo. Al igual que los 

multiplicadores de la renta, los multiplicadores del 

empleo se pueden obtener teniendo en cuenta solo 

los efectos directos e indirectos de incrementos en la 

demanda final (multiplicadores del empleo tipo I) o, 

igualmente, teniendo en cuenta también los efectos 

inducidos por el aumento de la renta (multiplicadores 

del empleo tipo II). El multiplicador del empleo tipo I 

es igual a: 

 

n
I

ij ij

i=1

I

 = l bME

 = l BME 

  

 [10]  

donde li es el coeficiente de trabajo calculado como 

el cociente entre el empleo y el output (producción) 

del sector i, y el vector l contiene los coeficientes de 

trabajo de los distintos sectores económicos. 

Para obtener el multiplicador del empleo tipo II solo 

es necesario sustituir los coeficientes de la matriz 

inversa de Leontief B por los coeficientes de la matriz 

B*:  

 
n

*II
ij ij

i=1

 = l bME   [11] 

Impacto total 

Por último, el impacto económico total es la suma de 

los impactos directos, los indirectos y los inducidos 

por los impactos directos e indirectos. Esta magnitud 

es el objetivo final del análisis y las estimaciones 

llevadas a cabo en el tercer capítulo del presente 

estudio.  
  





Apéndices   227 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 3 

Encuesta a los estudiantes del SUPV 
en 2023 

 
 
  



228   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

 

Encuesta valenciano
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Encuesta castellano 
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Encuesta inglés 
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Apéndice 4 

Notas técnicas  

Nota técnica 1. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS ESTUDIANTES 

El volumen y el patrón de gasto de los estudiantes 

universitarios depende, entre otros factores, de la cercanía 

de su centro de estudios a la residencia familiar y de los 

medios de transporte disponibles, ya que de ellos depende 

el nivel de gasto en transporte (creciente con la distancia) 

y la necesidad de pernoctar durante el curso académico 

fuera de la residencia familiar (colegio mayor, piso de 

alquiler, etc.).  

Con objeto de detectar las diferencias derivadas de estas 

características específicas, tanto en el nivel como en el 

patrón de gasto, se realizó una encuesta on-line a los 

estudiantes de las cinco universidades públicas 

valencianas. Desde el Ivie se programó la encuesta y cada 

universidad envío un correo a todos sus estudiantes de 

grado, máster y doctorado invitándoles a participar en 

dicha encuesta. La encuesta permaneció abierta para su 

cumplimentación a lo largo del mes de mayo, 

estableciendo un periodo mínimo de activación de la 

encuesta de 3 semanas en cada universidad.  

La estimación del gasto por estudiante se ha llevado a 

cabo en las siguientes fases: 

1) Realización de encuestas a estudiantes de grado, 

máster y doctorado para obtener información sobre 

el volumen y la estructura de sus gastos. Los 

principales bloques de información sobre los que se 

solicitaba información fueron en ambos casos:  

Bloque 1. Residencia durante el curso e influencia de 

la universidad: se pregunta sobre la procedencia del 

alumno, su lugar de residencia, tipo de alojamiento y 

duración prevista de la estancia durante el curso. En 

este bloque también se indaga sobre la influencia de 

la universidad sobre la decisión de cursar estudios 

universitarios. 

Bloque 2. Visitas: en el caso de que los estudiantes 

reciban visitas que supongan algún gasto en 

alojamiento durante el curso académico; se les 

pregunta sobre el número de veces que reciben 

visitas, al número de personas que les visitan en cada 

ocasión y a la duración media de las visitas. 

Bloque 3. Gasto: importe de sus gastos mientras 

cursan estudios universitarios en una amplia variedad 

de conceptos 

Bloque 4: Características de los estudiantes: tanto en 

relación con el nivel de estudios como a programas de 

movilidad.  

Un total 3.512 estudiantes cumplimentaron la encuesta, lo 

que supone una tasa de respuesta del 2,7 y operar con un 

error muestral del 1,6% para un intervalo de confianza de 

95% y la situación de varianza poblacional más 

desfavorable p = q = 50%. 

La tabla adjunta presenta la población, el número de 

encuestas completadas, así como la tasa de respuesta y 

error muestral por universidad y nivel de estudios. 

 

  

Estudiantes 2022-23 Encuestas completadas Tasa de respuesta 
Error  

muestral 95% 

Grado  Posgrado Total Grado  Posgrado Total Grado  Posgrado Total Grado  Posgrado Total 

Universitat de Valencia 38.526 10.629 49.155 898 384 1.282 2,3% 3,6% 2,6% 3,2% 4,9% 2,7% 

U. Politècnica de Valencia 21.828 7.975 29.803 421 279 700 1,9% 3,5% 2,4% 4,7% 5,8% 3,7% 

Universidad de Alicante 21.525 3.886 25.411 371 137 508 1,7% 3,5% 2,0% 5,0% 8,2% 4,3% 

Universitat Jaume I 11.635 2.376 14.011 677 246 923 5,8% 10,4% 6,6% 3,7% 5,9% 3,1% 

Universidad Miguel 

Hernández 
10.193 3.007 13.200 75 24 99 0,7% 0,8% 0,8% 11,3% 19,9% 9,8% 

Total SUPV 103.707 27.873 131.580 2.442 1.070 3.512 2,4% 3,8% 2,7% 2,0% 2,9% 1,6% 

Fuente: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y 

elaboración propia. 



240 La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas    

 

La muestra final ha sido ponderada utilizando los datos 

suministrados por las universidades sobre la distribución 

de las estudiantes en el curso 2022-23 según nivel de 

estudios y procedencia del estudiante. 

2) Conversión de la información de gasto mensual a 

gasto anual. La pregunta 7 incluida en el apartado “Gastos 

de los estudiantes” del cuestionario (apéndice 3) 

preguntaba a los estudiantes entrevistados sobre sus 

gastos mensuales. Esta información ha sido convertida a 

términos anuales multiplicando por la duración prevista de 

la estancia durante el curso que los estudiantes declaran 

en la pregunta 3ª del bloque 1. ¿Cuántos meses te vas 

alojar en esta vivienda o residencia durante el curso?  

3) Cálculo del gasto medio anual por estudiante en 

cada una de las 13 partidas recogidas en la encuesta 

(pregunta 7+8). Con objeto de recoger las diferencias 

existentes entre el gasto medio de los estudiantes que 

viven en la Comunitat Valenciana y los que no, la media de 

gasto por estudiante se ha obtenido ponderando el gasto 

medio por la proporción de estudiantes en la matrícula. 

Para ello se han utilizado los datos poblacionales 

proporcionados por las 5 universidades. Asimismo, en el 

caso de los estudiantes que residen en la Comunitat 

Valenciana, se ha calculado el patrón de gasto de los 

estudiantes que tienen la residencia familiar o habitual en 

la misma provincia en la que estudian y los que viven 

habitualmente en otra provincia. Este gasto medio se ha 

calculado tanto para los estudiantes de grado como los de 

posgrado. 

4) Cálculo del gasto total de los estudiantes. Para ello 

se multiplica el gasto medio por estudiante por el número 

de estudiantes de cada universidad. 

5) Filtrado de gasto. Con la finalidad de considerar 

únicamente aquellos gastos que no se hubieran producido 

en caso de no existir las universidades del SUPV, el gasto 

calculado ha sido filtrado del siguiente modo (véase 

esquema 3.3): 

Estudiantes de fuera de la Comunitat Valenciana: se 

considera todo el gasto de los estudiantes que proceden 

de fuera de la Comunitat Valenciana al entender que estos 

no habrían venido a la Comunitat Valenciana (y su gasto 

no se habría realizado en esta comunidad) en el caso de 

no existir el SUPV. En el curso académico 2022-23 el 21,6% 

de los estudiantes procedían de fuera de la Comunitat 

Valenciana (17,4% en el caso de los estudiantes de grado 

y 37% en el caso de estudiantes de posgrado). 

Estudiantes de la Comunitat Valenciana: la imputación del 

gasto se realiza en función de las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes a la pregunta 4 

(influencia de la Universidad) de la encuesta: 

• Opción 2 de la pregunta 4: se computa el 100% del 

gasto de los estudiantes que hubieran ido a estudiar 

a otra universidad ubicada fuera de la Comunitat 

Valenciana si no existiera su universidad. 

• Opciones 1 y 3 de la pregunta 4: Son los estudiantes 

que habrían estudiado en otra universidad de la 

Comunitat Valenciana o no hubieran cursado estudios 

universitarios. Solo se computa el gasto de los 

estudiantes en las partidas directamente relacionadas 

con la realización de estudios universitarios. 

Concretamente: (a) Vivienda (si previamente 

mencionaron que se alojan en colegios mayores o 

residencias universitarias), (b) Transporte, (c) Libros, 

fotocopias y material de papelería y (d) Academias, 

cursos de especialización, idiomas e informática. 
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Nota técnica 2. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS VISITANTES 

 
La estimación del gasto de los visitantes de los estudiantes 

del SUPV se realiza según los resultados de las preguntas 

del bloque “Visitas” del cuestionario: «¿Recibe visitas de 

familiares/amigos durante el curso académico que se alojen 

en un hotel, hostal o similar? (Se trata de visitas que 

impliquen algún gasto de alojamiento)»  

Como reflejan los resultados de la encuesta, alrededor de 

un 10% de los estudiantes de grado de las universidades del 

SUPV recibe visitas. Por término medio, los estudiantes que 

declaran recibir visitas tienen 5,2 visitas al año, de 2,3 

personas con una duración media de 4,4 días.  En el caso de 

los estudiantes de posgrado el porcentaje de alumnos que 

reciben visitas asciende al 18,1%, si bien el número de visitas 

se reduce a 4,7 visitas al año, de 2,1 personas de media y 

con una duración que aumenta hasta los 5,6 días. 

La combinación de estas cifras refleja que de los más de 

131.000 alumnos de grado y posgrado del SUPV, 15.466 

reciben visitas, lo que eleva a 831.554 el número de 

pernoctaciones anuales asociadas a los visitantes de los 

estudiantes. Considerando que el gasto medio diario de un 

turista que viaja a la Comunitat Valenciana para visitar a 

amigos o familiares y se aloja en hotel es de 123,81€ 

euros/día, se obtiene una cifra de gasto de los visitantes de 

103 millones de euros anuales, atribuibles en su totalidad a 

la existencia de las universidades del SUPV.

Estimación del gasto de los visitantes de los estudiantes de las universidades del SUPV 

a) Visitantes a los estudiantes de grado 

  SUPV 
Universitat 

de Valencia 

Universitat 

Politècnica 

de Valencia 

Universidad 

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel 

Hernández 

1. 
¿Recibe visitas de familiares durante el curso académico 

que se alojan en un hotel? (%) 
10,0 10,4 12,4 7,7 8,3 10,3 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 5,2 5,9 4,6 4,8 3,8 6,3 

3. ¿Cuántas personas? 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 3,1 

4. ¿Cuántos días se alojan? 4,4 5,3 4,7 3,3 4,1 3,1 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 50,3 72,3 47,6 34,1 35,2 62,1 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2022-23 103.707 38.526 21.828 21.525 11.635 10.193 

7. Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula total ·(1)] 10.409 4.013 2.715 1.660 971 1.049 

8. Nº total de días de hotel, hostal o similar= (5)·(7) 575.180 289.952 129.283 56.591 34.206 65.147 

9. Gasto medio diario del turista en alojamiento hotelero 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9) 71.212.979 35.898.969 16.006.500 7.006.550 4.235.098 8.065.862 

b) Visitantes a los estudiantes de posgrado 

  SUPV 
Universitat 

de Valencia 

Universitat 

Politècnica 

de Valencia 

Universidad 

de Alicante 

Universitat 

Jaume I 

Universidad 

Miguel 

Hernández 

1. 
¿Recibe visitas de familiares durante el curso académico 

que se alojan en un hotel? (%) 
18,1 17,8 22,8 10,1 9,8 23,8 

2. ¿Cuántas veces le visitan? 4,7 4,2 3,5 10,3 2,6 4,2 

3. ¿Cuántas personas? 2,1 2,0 2,1 2,4 1,9 2,0 

4. ¿Cuántos días se alojan? 5,6 5,5 5,8 6,3 7,9 3,0 

5.  Nº medio de días de hotel = (2)·(3)·(4) 62,6 46,7 43,1 158,2 39,6 25,2 

6. Nº de estudiantes matriculados curso 2022-23 27.873 10.629 7.975 3.886 2.376 3.007 

7. Nº de estudiantes que reciben visitas [matrícula total ·(1)] 5.057 1.895 1.822 392 232 716 

8. Nº total de días de hotel, hostal o similar = (5)·(7) 256.374 88.543 78.617 61.976 9.195 18.042 

9. Gasto medio diario del turista en alojamiento hotelero 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 123,81 €/día 

10. Gasto total visitantes = (8)·(9) 31.741.691 10.962.521 9.733.600 7.673.303 1.138.487 2.233.780 

Nota: Los conceptos 1 a 4 en el caso del SUPV es una media de las cinco universidades ponderada por el peso que representa cada una en función de los 

alumnos de grado (panel a) y de posgrado (panel b). El gasto total de los visitantes del SUPV corresponde a la suma del gasto total de los visitantes atribuible 

a cada universidad.        

Fuente: Encuesta de turismo de residentes (INE), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández y elaboración propia. 
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Nota técnica 3. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS ASISTENTES A CONGRESOS 

Las Universidades Públicas Valencianas organizan, a lo 

largo del año un buen número de eventos de diversa 

naturaleza (jornadas, congresos, reuniones científicas, 

ciclos de conferencias, encuentros, etc.). Los eventos 

organizados son muy heterogéneos en cuanto al número 

de asistentes, procedencia de los mismos, duración de su 

estancia, etc.  

Puesto que no se dispone de un registro sistemático de 

todas las variables necesarias para la cuantificación del 

gasto de los asistentes a los eventos organizados por las 

universidades del SUPV, es necesario realizar ciertos 

supuestos simplificadores al objeto de estimar el gasto 

generador de impacto asociado a la existencia del SUPV. 

Estos han sido, no obstante, consensuados con personal 

especializado de la universidad que, siguiendo también el 

criterio de prudencia mantenido en el estudio, han 

recopilado los congresos celebrados en 2022 así como 

información relativa a la asistencia de aquellos de los que 

hubiera registro. A partir de esta información se ha 

estimado el número de eventos, asistencia y duración 

media de los mismos en un año típico de la universidad. 

La información se resume en el cuadro adjunto. 

Según los datos de las universidades del SUPV, 

anualmente se organizan de media un total de 178 

eventos susceptibles de generar impacto, con un número 

medio de 121 personas asistentes que pernoctan una 

media de 2,9 noches. Para el cómputo del gasto atribuible 

a la existencia del SUPV distinguiremos entre los asistentes 

a congresos residentes en la Comunitat Valenciana de los 

asistentes a los congresos que residen fuera de esta 

comunidad.  

El gasto medio por asistente y día de los participantes en 

reuniones según el Spain Convention Bureau (Madison 

Research, 2019) se sitúa en 442€ (495€ de 2022. Siguiendo 

el citado criterio de rigor y prudencia, en el caso de los 

asistentes residentes en la Comunitat Valenciana (23,8%), 

se contabiliza como gasto únicamente la parte del gasto 

correspondiente a la cuota de inscripción diaria, que según 

el Spain Convention Bureau asciende a 481€ por asistente 

(539€ de 2022) , al entender que este tipo de asistentes no 

realizan gastos de alojamiento ni tampoco gastos de 

restauración, normalmente cubiertos por la misma cuota 

de inscripción en los congresos. La combinación de tales 

cifras representa un gasto total de los asistentes a 

congresos organizados por las universidades del SUPV de 

27,6 millones de euros en 2022.

 

    TOTAL SUPV UV UPV UA UJI UMH 

1. Nº de eventos (congresos/jornadas) 178 79 43 22 16 18 

2. Nº medio de asistentes 120,8 126,3 121,6 118,7 78,2 148,0 

3. Estancia media 2,9 3,1 3,0 2,7 3,0 2,0 

4. Total asistentes 21.733 9.978 5.229 2.611 1.251 2.664 

    - de la CCAA (18,2%) 3.949 1.813 950 475 227 484 

     - de fuera de la CCAA (81,8%) 17.784 8.165 4.279 2.137 1.024 2.180 

5. Gasto de los asistentes             

    - asistentes de la CCAA 2.129.041 977.453 512.233 255.823 122.557 260.976 

     - asistentes de fuera de la CCAA 25.430.263 12.535.308 6.357.204 2.857.459 1.521.021 2.159.271 

6. Total gasto asistentes a congresos 27.559.304 13.512.761 6.869.437 3.113.282 1.643.578 2.420.246 

Notas: El número de asistentes y días para el total del SUPV son una media ponderada de la información proporcionada por las 5 universidades. El gasto 

total de los asistentes a congresos organizados por el SUPV corresponde a la suma del gasto total cada universidad. 

Según el Informe estadístico de Turismo de Reuniones (Madison Market Research, 2019), en 2018 el 18,17% de los asistentes a reuniones son participantes 

locales, siendo el porcentaje restante turistas internacionales (22,73%) y turistas nacionales (59,10%). 

Según el mismo informe, el gasto medio por asistente y día de los participantes en reuniones en 2018 se sitúa en 442€ (495€ de 2022). En el caso de los 

participantes residentes en la Comunidad Autónoma donde se organiza el congreso o reunión solo se computa la parte del gasto total correspondiente a la 

cuota de inscripción, que asciende a 481€ por asistente (593€ de 2022) 

Fuente: Madison Market Research (2019), Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, 

Universidad Miguel Hernández de Elche y elaboración propia. 
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Nota técnica 4. FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIMULACIONES 

MONTECARLO 

 

Para incorporar la incertidumbre en los resultados de 

impacto económico de las universidades del SUPV a corto 

plazo se realizan simulaciones Montecarlo que contemplan 

todas las posibles combinaciones de los valores de las 

variables sobre las que se tiene incertidumbre y su distinta 

probabilidad de ocurrencia. Para ello, es necesario suponer 

determinadas funciones de distribución para cada una de 

las variables sobre las que existe incertidumbre. Las 

funciones de distribución utilizadas para las diferentes 

variables son las siguientes: 

 

Número de visitas recibidas durante el curso, número de 

personas y estancia media  

Las respuestas de los estudiantes a la encuesta personal 

revelan que la función que mejor se ajusta a estas variables 

es la función lognormal con la función de densidad:  
2

2

(ln( ) )

2
1

( ; , )
2

− −

=

x

f x e
x



 
   

En donde   es la media y   la desviación estándar. El 

siguiente cuadro recoge la media y desviación estándar 

obtenida de la encuesta por campus para cada variable y en 

el gráfico se puede observar su distribución. 

 

Parámetros empleados para el cálculo del impacto de las visitas. Media y desviación estándar 

 

a) Visitas a estudiantes de grado 

  Número de visitas Número de personas Estancia media 

        

Universitat de València 5,9 13,0 2,3 1,0 5,3 6,5 

Universitat Politècnica de València 4,6 8,1 2,2 1,0 4,7 6,2 

Universidad de Alicante 4,8 4,4 2,2 0,8 3,3 2,0 

Universitat Jaume I 3,8 3,6 2,3 1,1 4,1 3,3 

Universidad Miguel Hernández de Elche 6,3 10,6 3,1 1,1 3,1 2,0 

 

b) Visitas a estudiantes de posgrado        

  Número de visitas Número de personas Estancia media 

        

Universitat de València 4,2 7,4 2,0 0,8 5,5 4,0 

Universitat Politècnica de València 3,5 3,1 2,1 1,1 5,8 6,3 

Universidad de Alicante 10,3 24,9 2,4 1,7 6,3 3,8 

Universitat Jaume I 2,6 1,4 1,9 0,8 7,9 8,5 

Universidad Miguel Hernández de Elche 4,2 1,6 2,0 0,7 3,0 1,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Funciones de distribución del número de personas, visitas y estancia media de los visitantes por nivel de estudios 

a) Visitantes a estudiantes de grado 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Funciones de distribución del número de personas, visitas y estancia media de los visitantes por nivel de estudios 

b) Visitantes a estudiantes de posgrado 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Número de eventos organizados por la universidad, número de asistentes y estancia media 

Según los datos facilitados por las universidades durante 2022, las cinco universidades públicas valencianas organizaron 

178 congresos o jornadas, el número medio de asistentes es de 121 y la estancia media de los asistentes es de 2,9 días. 

Suponemos que estas variables siguen una distribución uniforme, es decir, son igualmente probables el valor mínimo que 

el valor máximo del intervalo definido [a,b].  

1
para

( )

0 para o


 

= −
  

a x b
f x b a

x a x b

 

Los parámetros que definen esta función son el máximo y el mínimo. El siguiente cuadro recoge los parámetros empleados 

y el gráfico refleja su distribución. 

Parámetros empleados para el cálculo del impacto de los asistentes a congresos organizados por las universidades 

del SUPV. Mínimo y máximo 

  
Número de congresos Número de asistentes Estancia media 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Universitat de València 63 95 101 152 2,5 3,7 

Universitat Politècnica de València 34 52 97 146 2,4 3,6 

Universidad de Alicante 18 26 95 142 2,2 3,2 

Universitat Jaume I 13 19 63 94 2,4 3,6 

Universidad Miguel Hernández de Elche 14 22 118 178 1,6 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Funciones de distribución del número de congresos, asistentes y días de estancia 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Apéndice 5 

Impacto económico del SUPV  
por universidad 
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Universitat de València 
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat de València. 2022 

(euros) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 7.707.210 5.105.510 12.812.720 1.250.697 381.927 1.632.624 6.051 14.451.395 1,98 

Pesca - 338.746 224.397 563.143 54.970 16.786 71.757 491 635.391 0,09 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto 

productos energéticos 
- - - - - - - 9 9 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 10.502.756 6.957.372 17.460.128 1.704.348 520.459 2.224.807 29.968 19.714.903 2,70 

Industria textil - 2.784.764 1.490.248 4.275.011 - - - 364 4.275.376 0,58 

Industria del cuero y del calzado - 3.691.561 1.975.514 5.667.075 - - - 2.302 5.669.377 0,78 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 146 146 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 6.425.015 8.832.104 2.586.929 11.419.033 - - - 1.755.952 19.600.000 2,68 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 10.637 10.637 0,00 

Industria química - - - - - - - 4.397 4.397 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 21 21 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 258 258 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos 
- - - - - - - 394 394 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 2.359.101 - - - - - - 993 2.360.094 0,32 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.482.045 1.452.731 848.706 2.301.437 - - - 405 4.783.888 0,65 

Fabricación de material de transporte - 6.230.203 2.250.613 8.480.816 - - - 2.041 8.482.857 1,16 

Industrias manufactureras diversas 1.592.444 927.727 542.015 1.469.742 - - - 6.725 3.068.911 0,42 

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 
24.951.661 4.604.629 2.690.209 7.294.839 - - - 16.340 32.262.840 4,41 

Construcción 19.662.841 - - - - - - 9.149 19.671.990 2,69 

Comercio y reparación 231.119 - - - - - - - 231.119 0,03 

Hostelería 746.793 8.228.082 4.886.605 13.114.687 16.166.812 4.936.883 21.103.695 8.690.344 43.655.519 5,97 

Transportes, almacenamiento y 

comunicaciones 
345.010 11.737.928 5.403.103 17.141.031 8.505.691 2.597.395 11.103.086 1.063.412 29.652.540 4,06 

Intermediación financiera 499.838 8.423.022 4.601.398 13.024.420 - - - 24.628 13.548.886 1,85 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
116.967.258 31.998.830 18.691.604 50.690.434 966.172 295.041 1.261.214 1.295.212 170.214.117 23,29 

AA.PP., defensa y seguridad social obligatoria 224.635 - - - - - - - 224.635 0,03 

Educación  4.858.706 12.046.378 4.658.070 16.704.448 - - - 2.091 21.565.245 2,95 

Sanidad y servicios sociales - 2.085.916 1.180.606 3.266.522 - - - 4.199 3.270.721 0,45 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios 

personales 

- 2.444.878 1.553.524 3.998.402 7.250.278 2.214.028 9.464.307 576.580 14.039.289 1,92 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 9.651 9.651 0,00 

Economías domésticas 299.429.825 - - - - - - - 299.429.825 40,97 

TOTAL 480.776.291 124.037.464 65.646.424 189.683.888 35.898.969 10.962.521 46.861.490 13.512.761 730.834.431 100,00 

Distribución porcentual  

por agentes 
65,78 16,97 8,98 25,95 4,91 1,50 6,41 1,85 100,00  
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Vectores de demanda por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat de València. 2022 

(euros) 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería y 

pesca 
- 8.045.956 5.329.907 13.375.863 1.305.668 398.714 1.704.381 6.541 15.086.786 2,06 

Energía 24.951.661 4.604.629 2.690.209 7.294.839 - - - 26.986 32.273.486 4,42 

Industria 12.858.605 34.421.845 16.651.397 51.073.242 1.704.348 520.459 2.224.807 1.803.968 67.960.622 9,30 

Construcción 19.662.841 - - - - - - 9.149 19.671.990 2,69 

Servicios 123.873.358 76.965.034 40.974.910 117.939.944 32.888.954 10.043.348 42.932.302 11.666.117 296.411.721 40,56 

Economías domésticas 299.429.825 - - - - - - - 299.429.825 40,97 

TOTAL 480.776.291 124.037.464 65.646.424 189.683.888 35.898.969 10.962.521 46.861.490 13.512.761 730.834.431 100,00 

Distribución porcentual por 

agentes 
65,78 16,97 8,98 25,95 4,91 1,50 6,41 1,85 100,00  

 

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universitat de 

València. 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad productiva propia de la Universitat de València. 2022  

(euros de 2022 y empleos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universitat de València en el resto de sectores. 2022 

(euros y empleos) 
 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS Total 

Impacto Output (producción) 991.677.415 193.490.737 105.338.215 298.828.952 58.524.820 17.871.810 76.396.630 24.162.286 1.391.065.283 

Directo 173.530.426 92.495.342 50.307.235 142.802.577 27.482.261 8.392.298 35.874.559 11.721.885 363.929.448 

Indirecto e inducido 818.146.988 100.995.395 55.030.980 156.026.375 31.042.559 9.479.512 40.522.071 12.440.401 1.027.135.835 

Impacto renta 552.502.347 51.887.161 28.039.181 79.926.343 15.093.914 4.609.250 19.703.164 6.145.672 658.277.526 

Directo 103.613.210 24.927.619 13.112.848 38.040.467 8.325.183 2.542.273 10.867.456 3.596.337 156.117.469 

Indirecto e inducido 448.889.137 26.959.543 14.926.333 41.885.876 6.768.731 2.066.977 8.835.708 2.549.336 502.160.057 

Impacto empleo 8.126 1.474 782 2.256 555 169 724 240 11.347 

Directo 1.524 708 366 1.074 306 93 400 141 3.138 

Indirecto e inducido 6.602 766 416 1.182 249 76 325 100 8.209 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Universitat de 

València 

Output 480.776.291 

Renta 299.429.825 

Empleo 6.574 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la Universitat de València a 31 de diciembre de 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universitat de València: actividad productiva e impacto de la actividad universitaria 

asociada. 2022 (euros de 2022 y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes  

de grado 

Estudiantes  

de posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de posgrado 

VISITAS CONGRESOS Total 

Impacto Output 1.472.453.706 193.490.737 105.338.215 298.828.952 58.524.820 17.871.810 76.396.630 24.162.286 1.871.841.574 

Actividad 

productiva 

universitaria 

480.776.291 - - - - - - - 480.776.291 

Actividad asociada 991.677.415 193.490.737 105.338.215 298.828.952 58.524.820 17.871.810 76.396.630 24.162.286 1.391.065.283 

Total renta 851.932.173 51.887.161 28.039.181 79.926.343 15.093.914 4.609.250 19.703.164 6.145.672 957.707.352 

Actividad 

productiva 

universitaria 

299.429.825 - - - - - - - 299.429.825 

Actividad asociada 552.502.347 51.887.161 28.039.181 79.926.343 15.093.914 4.609.250 19.703.164 6.145.672 658.277.526 

Total empleo 14.700 1.474 782 2.256 555 169 724 240 17.921 

Actividad 

productiva 

universitaria 

6.574 - - - - - - - 6.574 

Actividad asociada 8.126 1.474 782 2.256 555 169 724 240 11.347 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Impacto económico total de la Universitat de València en la Comunitat Valenciana. 2022  

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,24 0,53 0,78 

Directo - 0,13 - 

Indirecto e inducido - 0,41 - 

Impacto empleo 0,31 0,54 0,86 

Directo - 0,15 - 

Indirecto e inducido - 0,39 - 

Nota: * PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022. 

** Empleo total (ocupados) en 2022. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universitat de València: actividad productiva y actividad asociada 

(euros corrientes de 2022 y empleos) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 25.473.350 1,36 11.146.012 1,16 363 2,03 

Pesca 874.678 0,05 432.060 0,05 12 0,07 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 3.109.975 0,17 1.048.164 0,11 12 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 88.550.304 4,73 18.258.805 1,91 322 1,80 

Industria textil 1.354.867 0,07 181.994 0,02 6 0,04 

Industria del cuero y del calzado 6.028.631 0,32 1.323.182 0,14 37 0,21 

Industria de la madera y del corcho 4.663.488 0,25 885.618 0,09 26 0,15 

Papel; edición y artes gráficas 12.284.104 0,66 4.252.076 0,44 81 0,45 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 20.767.389 1,11 3.517.221 0,37 6 0,03 

Industria química 9.563.357 0,51 2.510.451 0,26 42 0,24 

Caucho y plástico 3.334.536 0,18 965.022 0,10 23 0,13 

Otros productos minerales no metálicos 10.726.989 0,57 1.619.822 0,17 49 0,27 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 4.197.102 0,22 1.348.738 0,14 26 0,15 

Maquinaria y equipo mecánico 6.937.815 0,37 3.061.214 0,32 54 0,30 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 4.267.311 0,23 1.019.536 0,11 18 0,10 

Fabricación de material de transporte 6.394.844 0,34 920.106 0,10 17 0,09 

Industrias manufactureras diversas 14.264.898 0,76 4.003.985 0,42 89 0,50 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 98.485.878 5,26 26.023.414 2,72 145 0,81 

Construcción 91.277.784 4,88 25.465.587 2,66 410 2,29 

Comercio y reparación 109.606.118 5,86 63.792.207 6,66 2.167 12,09 

Hostelería 219.343.448 11,72 99.175.521 10,36 2.245 12,53 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 62.364.194 3,33 28.169.528 2,94 578 3,22 

Intermediación financiera 90.818.863 4,85 40.557.493 4,23 397 2,21 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 407.959.300 21,79 267.120.227 27,89 2.480 13,84 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 6.775.566 0,36 2.488.799 0,26 101 0,56 

Educación  505.843.596 27,02 312.653.706 32,65 6.888 38,44 

Universidad 480.776.291 25,68 299.429.825 31,27 6.574 36,68 

Resto 25.067.305 1,34 13.223.880 1,38 314 1,75 

Sanidad y servicios sociales 9.341.950 0,50 4.314.025 0,45 150 0,84 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 31.626.330 1,69 17.027.970 1,78 457 2,55 

Hogares que emplean personal doméstico 15.604.909 0,83 14.424.869 1,51 719 4,01 

Total 1.871.841.574 100,00 957.707.352 100,00 17.921 100,00 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 26.348.028 1,41 11.578.072 1,21 375 2,09 

Energía 122.363.242 6,54 30.588.799 3,19 163 0,91 

Industria 172.568.246 9,22 40.350.549 4,21 791 4,42 

Construcción 91.277.784 4,88 25.465.587 2,66 410 2,29 

Servicios 1.459.284.274 77,96 849.724.345 88,72 16.182 90,30 

TOTAL 1.871.841.574 100,00 957.707.352 100,00 17.921 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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de València 



256   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

 
 

 

Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Politècnica de València. 2022 

(euros) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores 

de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 5.480.020 5.097.223 10.577.244 557.656 339.112 896.769 3.069 11.477.081 2,06 

Pesca - 240.857 224.033 464.890 24.510 14.905 39.415 249 504.553 0,09 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos 

energéticos 
- - - - - - - 4 4 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco 67.021 7.467.724 6.946.079 14.413.803 759.928 462.115 1.222.043 15.198 15.718.065 2,82 

Industria textil 43.022 1.689.320 1.190.889 2.880.209 - - - 185 2.923.416 0,52 

Industria del cuero y del calzado 3.478 2.239.410 1.578.676 3.818.086 - - - 1.168 3.822.731 0,69 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 74 74 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 3.405.968 3.316.779 1.256.171 4.572.950 - - - 894.651 8.873.569 1,59 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles 

nucleares 
- - - - - - - 5.395 5.395 0,00 

Industria química 8.274 - - - - - - 2.230 10.504 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 11 11 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 131 131 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos - - - - - - - 200 200 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 59.744 - - - - - - 503 60.247 0,01 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 4.314.410 1.167.350 873.655 2.041.004 - - - 206 6.355.620 1,14 

Fabricación de material de transporte - 2.856.839 1.299.753 4.156.592 - - - 1.035 4.157.628 0,75 

Industrias manufactureras diversas 791.197 753.973 565.312 1.319.286 - - - 3.411 2.113.894 0,38 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua 
15.911.986 3.742.232 2.805.841 6.548.072 - - - 8.287 22.468.345 4,03 

Construcción 16.624.756 - - - - - - 4.640 16.629.396 2,98 

Comercio y reparación 959.557 - - - - - - - 959.557 0,17 

Hostelería 1.624.351 5.562.714 4.387.336 9.950.050 7.208.399 4.383.448 11.591.847 4.414.855 27.581.103 4,95 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 386.487 6.441.244 3.680.607 10.121.851 3.792.486 2.306.222 6.098.708 540.790 17.147.836 3,08 

Intermediación financiera 585.577 4.554.268 3.154.598 7.708.866 - - - 12.490 8.306.933 1,49 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 114.442.758 24.796.162 18.446.310 43.242.471 430.793 261.967 692.760 659.338 159.037.327 28,55 

Administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria 
228.119 - - - - - - - 228.119 0,04 

Educación  658.739 5.703.220 2.156.305 7.859.525 - - - 1.060 8.519.325 1,53 

Sanidad y servicios sociales - 1.890.024 1.453.179 3.343.203 - - - 2.130 3.345.333 0,60 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 

comunidad; servicios personales 
112.556 1.646.225 1.293.647 2.939.872 3.232.727 1.965.831 5.198.559 293.235 8.544.222 1,53 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 4.895 4.895 0,00 

Economías domésticas 228.306.868 - - - - - - - 228.306.868 40,98 

TOTAL 388.534.869 79.548.361 56.409.614 135.957.975 16.006.500 9.733.600 25.740.100 6.869.437 557.102.381 100,00 

Distribución porcentual por agentes 69,74 14,28 10,13 24,40 2,87 1,75 4,62 1,23 100,00  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Politècnica de València. 2022 

(euros) 

b) Información a 5 sectores de actividad 

 
 

UNIVERSIDAD 
Estudiantes de 

grado 

Estudiantes de 

posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes de 

grado 

Visitas a 

estudiantes de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería 

y pesca 
- 5.720.877 5.321.256 11.042.133 582.166 354.017 936.183 3.317 11.981.634 2,15 

Energía 15.911.986 3.742.232 2.805.841 6.548.072 - - - 13.686 22.473.744 4,03 

Industria 8.693.114 19.491.395 13.710.535 33.201.930 759.928 462.115 1.222.043 919.002 44.036.089 7,90 

Construcción 16.624.756 - - - - - - 4.640 16.629.396 2,98 

Servicios 118.998.144 50.593.858 34.571.982 85.165.839 14.664.406 8.917.468 23.581.874 5.928.792 233.674.650 41,94 

Economías domésticas 228.306.868 - - - - - - - 228.306.868 40,98 

TOTAL 388.534.869 79.548.361 56.409.614 135.957.975 16.006.500 9.733.600 25.740.100 6.869.437 557.102.381 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

69,74 14,28 10,13 24,40 2,87 1,75 4,62 1,23 100,00  

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universitat 

Politècnica de València. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad productiva propia de la Universitat Politècnica de València. 2022 

(euros de 2022 y empleos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universitat Politècnica de València en el resto de sectores. 2022 

(euros y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output (producción) 800.952.381 129.655.519 92.432.541 222.088.060 26.094.831 15.868.344 41.963.176 12.279.944 1.077.283.560 

Directo 154.245.733 61.751.793 43.953.895 105.705.689 12.253.689 7.451.505 19.705.194 5.957.501 285.614.118 

Indirecto e inducido 646.706.648 67.903.726 48.478.645 116.382.371 13.841.142 8.416.839 22.257.982 6.322.443 791.669.443 

Impacto renta 434.791.044 34.783.567 24.551.117 59.334.684 6.730.019 4.092.544 10.822.563 3.123.375 508.071.665 

Directo 82.403.532 15.766.990 10.861.288 26.628.279 3.712.002 2.257.279 5.969.281 1.827.820 116.828.912 

Indirecto e inducido 352.387.512 19.016.577 13.689.829 32.706.406 3.018.017 1.835.265 4.853.282 1.295.554 391.242.753 

Impacto empleo 6.443 938 656 1.594 247 150 398 122 8.557 

Directo 1.221 425 290 715 136 83 219 72 2.227 

Indirecto e inducido 5.222 513 366 879 111 67 178 51 6.330 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Universitat 

Politècnica de 

València 

Output 388.534.869 

Renta 228.306.868 

Empleo 3.938 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la Universitat Politècnica de València a 31 de diciembre de 2022. 

Fuente: Elaboración propia. 



258   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

 
 

 

Impacto económico total de la Universitat Politècnica de València: actividad productiva e impacto de la actividad 

universitaria asociada. 2022 (euros de 2022 y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output 1.189.487.250 129.655.519 92.432.541 222.088.060 26.094.831 15.868.344 41.963.176 12.279.944 1.465.818.429 

Actividad productiva universitaria 388.534.869 - - - - - - - 388.534.869 

Actividad asociada 800.952.381 129.655.519 92.432.541 222.088.060 26.094.831 15.868.344 41.963.176 12.279.944 1.077.283.560 

Total renta 663.097.912 34.783.567 24.551.117 59.334.684 6.730.019 4.092.544 10.822.563 3.123.375 736.378.533 

Actividad productiva universitaria 228.306.868 - - - - - - - 228.306.868 

Actividad asociada 434.791.044 34.783.567 24.551.117 59.334.684 6.730.019 4.092.544 10.822.563 3.123.375 508.071.665 

Total empleo 10.381 938 656 1.594 247 150 398 122 12.495 

Actividad productiva universitaria 3.938 - - - - - - - 3.938 

Actividad asociada 6.443 938 656 1.594 247 150 398 122 8.557 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Impacto económico total de la Universitat Politècnica de València en la Comunitat Valenciana. 2022  

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,18 0,41 0,60 

Directo - 0,09 - 

Indirecto e inducido - 0,32 - 

Impacto empleo 0,19 0,41 0,60 

Directo - 0,11 - 

Indirecto e inducido - 0,30 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022. 

** Empleo total (ocupados) en 2022. 

Fuente: INE y elaboración propia.  
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universitat Politècnica de València: actividad productiva y actividad 

asociada (euros corrientes de 2022 y empleos) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 19.747.810 1,35 8.469.836 1,15 282 2,25 

Pesca 673.755 0,05 325.696 0,04 9 0,07 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 2.452.846 0,17 804.435 0,11 10 0,08 

Alimentación, bebidas y tabaco 68.059.952 4,64 13.774.797 1,87 248 1,98 

Industria textil 1.003.336 0,07 134.961 0,02 5 0,04 

Industria del cuero y del calzado 4.478.945 0,31 978.911 0,13 28 0,22 

Industria de la madera y del corcho 3.540.072 0,24 653.541 0,09 20 0,16 

Papel; edición y artes gráficas 8.476.851 0,58 2.959.162 0,40 55 0,44 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 15.960.459 1,09 2.650.925 0,36 5 0,04 

Industria química 7.449.208 0,51 1.921.104 0,26 33 0,26 

Caucho y plástico 2.542.999 0,17 725.666 0,10 18 0,14 

Otros productos minerales no metálicos 8.456.554 0,58 1.236.049 0,17 38 0,31 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3.258.203 0,22 1.025.252 0,14 20 0,16 

Maquinaria y equipo mecánico 5.179.455 0,35 2.240.619 0,30 41 0,33 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 3.555.197 0,24 807.146 0,11 15 0,12 

Fabricación de material de transporte 4.732.484 0,32 678.762 0,09 12 0,10 

Industrias manufactureras diversas 10.738.713 0,73 2.930.165 0,40 67 0,54 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 73.050.754 4,98 17.398.135 2,36 92 0,74 

Construcción 72.119.250 4,92 19.618.534 2,66 324 2,59 

Comercio y reparación 84.491.070 5,76 48.476.187 6,58 1.681 13,45 

Hostelería 163.489.268 11,15 73.671.795 10,00 1.668 13,35 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 44.345.851 3,03 20.278.952 2,75 390 3,12 

Intermediación financiera 67.357.000 4,60 30.250.732 4,11 296 2,37 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 343.292.767 23,42 221.780.657 30,12 1.978 15,83 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 4.332.413 0,30 1.620.464 0,22 64 0,52 

Educación  399.941.458 27,28 234.063.921 31,79 4.081 32,66 

Universidad 388.534.869 26,51 228.306.868 31,00 3.938 31,52 

Resto 11.406.590 0,78 5.757.053 0,78 143 1,15 

Sanidad y servicios sociales 8.093.978 0,55 3.518.582 0,48 122 0,98 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 22.956.157 1,57 12.512.950 1,70 338 2,71 

Hogares que emplean personal doméstico 12.041.624 0,82 10.870.596 1,48 555 4,44 

Total 1.465.818.429 100,00 736.378.533 100,00 12.495 100,00 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 20.421.565 1,39 8.795.532 1,19 291 2,33 

Energía 91.464.059 6,24 20.853.495 2,83 106 0,85 

Industria 131.471.970 8,97 30.066.135 4,08 600 4,80 

Construcción 72.119.250 4,92 19.618.534 2,66 324 2,59 

Servicios 1.150.341.585 78,48 657.044.837 89,23 11.174 89,43 

TOTAL 1.465.818.429 100,00 736.378.533 100,00 12.495 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad de Alicante. 2022 

(euros) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores 

de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 3.525.483 1.202.586 4.728.069 244.104 267.333 511.437 1.379 5.240.885 1,49 

Pesca - 154.952 52.856 207.807 10.729 11.750 22.479 112 230.398 0,07 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto 

productos energéticos 
- - - - - - - 2 2 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 4.804.240 1.638.786 6.443.026 332.645 364.300 696.944 6.831 7.146.801 2,03 

Industria textil - 1.426.495 409.394 1.835.889 - - - 83 1.835.972 0,52 

Industria del cuero y del calzado - 1.891.002 542.705 2.433.707 - - - 525 2.434.231 0,69 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 33 33 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 3.943.222 4.572.070 866.788 5.438.858 - - - 408.527 9.790.607 2,77 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 2.425 2.425 0,00 

Industria química - - - - - - - 1.002 1.002 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 5 5 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 59 59 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos 
- - - - - - - 90 90 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 414.043 - - - - - - 226 414.270 0,12 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.617.326 644.269 193.161 837.430 - - - 92 2.454.849 0,70 

Fabricación de material de transporte - 6.118.542 1.161.618 7.280.161 - - - 465 7.280.626 2,06 

Industrias manufactureras diversas 164.127 408.518 122.213 530.731 - - - 1.533 696.391 0,20 

Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua 
9.180.841 2.027.616 606.586 2.634.202 - - - 3.725 11.818.768 3,35 

Construcción 7.808.723 - - - - - - 2.086 7.810.808 2,21 

Comercio y reparación 23.790 - - - - - - - 23.790 0,01 

Hostelería 966.822 4.103.686 1.114.501 5.218.187 3.155.343 3.455.610 6.610.954 1.996.173 14.792.135 4,19 

Transportes, almacenamiento y 

comunicaciones 
462.518 9.589.608 2.045.564 11.635.172 1.660.091 1.818.067 3.478.158 245.379 15.821.227 4,48 

Intermediación financiera 947.913 6.593.047 1.554.822 8.147.870 - - - 5.614 9.101.397 2,58 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
49.407.313 14.506.027 4.377.841 18.883.868 188.572 206.517 395.088 300.199 68.986.468 19,55 

Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria 
128.621 - - - - - - - 128.621 0,04 

Educación  - 8.435.488 1.423.813 9.859.301 - - - 477 9.859.777 2,79 

Sanidad y servicios sociales - 1.276.520 322.782 1.599.303 - - - 957 1.600.260 0,45 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales 
- 1.321.872 309.502 1.631.374 1.415.067 1.549.726 2.964.793 133.083 4.729.251 1,34 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 2.200 2.200 0,00 

Economías domésticas 170.623.119 - - - - - - - 170.623.119 48,36 

TOTAL 245.688.379 71.399.435 17.945.519 89.344.954 7.006.550 7.673.303 14.679.853 3.113.282 352.826.467 100,00 

Distribución porcentual por agentes 69,63 20,24 5,09 25,32 1,99 2,17 4,16 0,88 100,00  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad de Alicante. 2022 

(euros) 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes de 

grado 

Estudiantes de 

posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes de 

grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, ganadería 

y pesca 
- 3.680.434 1.255.442 4.935.876 254.833 279.083 533.915 1.491 5.471.283 1,55 

Energía 9.180.841 2.027.616 606.586 2.634.202 - - - 6.152 11.821.195 3,35 

Industria 6.138.719 19.865.136 4.934.666 24.799.801 332.645 364.300 696.944 419.472 32.054.936 9,09 

Construcción 7.808.723 - - - - - - 2.086 7.810.808 2,21 

Servicios 51.936.977 45.826.249 11.148.825 56.975.074 6.419.073 7.029.921 13.448.993 2.684.082 125.045.126 35,44 

Economías domésticas 170.623.119 - - - - - - - 170.623.119 48,36 

TOTAL 245.688.379 71.399.435 17.945.519 89.344.954 7.006.550 7.673.303 14.679.853 3.113.282 352.826.467 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

69,63 20,24 5,09 25,32 1,99 2,17 4,16 0,88 100,00  

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universidad 

de Alicante. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Actividad productiva propia de la Universidad de Alicante. 2022 

(euros de 2022 y empleos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universidad de Alicante en el resto de sectores. 2022  

(euros y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output 

(producción) 
506.461.980 108.796.981 27.791.332 136.588.313 11.422.530 12.509.514 23.932.045 5.560.181 672.542.519 

Directo 70.993.124 52.068.161 13.295.474 65.363.634 5.363.826 5.874.255 11.238.082 2.697.646 150.292.486 

Indirecto e inducido 435.468.856 56.728.821 14.495.858 71.224.679 6.058.704 6.635.259 12.693.963 2.862.534 522.250.033 

Impacto renta 299.191.210 29.072.717 7.373.388 36.446.105 2.945.941 3.226.281 6.172.223 1.414.178 343.223.715 

Directo 49.660.744 14.629.208 3.585.730 18.214.938 1.624.860 1.779.484 3.404.344 827.707 72.107.733 

Indirecto e inducido 249.530.467 14.443.508 3.787.658 18.231.166 1.321.081 1.446.797 2.767.878 586.471 271.115.982 

Impacto empleo 4.220 868 214 1.082 108 119 227 55 5.584 

Directo 700 437 104 541 60 65 125 32 1.399 

Indirecto e inducido 3.520 431 110 541 49 53 102 23 4.185 

Fuente: Elaboración propia.  

  
Universidad de 

Alicante 

Output 245.688.379 

Renta 170.623.119 

Empleo 3.845 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universidad de Alicante a 31 de diciembre de 2022. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universidad de Alicante: actividad productiva e impacto de la actividad universitaria 

asociada. 2022 (euros de 2022 y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output 752.150.359 108.796.981 27.791.332 136.588.313 11.422.530 12.509.514 23.932.045 5.560.181 918.230.897 

Actividad productiva universitaria 245.688.379 - - - - - - - 245.688.379 

Actividad asociada 506.461.980 108.796.981 27.791.332 136.588.313 11.422.530 12.509.514 23.932.045 5.560.181 672.542.519 

Total renta 469.814.329 29.072.717 7.373.388 36.446.105 2.945.941 3.226.281 6.172.223 1.414.178 513.846.834 

Actividad productiva universitaria 170.623.119 - - - - - - - 170.623.119 

Actividad asociada 299.191.210 29.072.717 7.373.388 36.446.105 2.945.941 3.226.281 6.172.223 1.414.178 343.223.715 

Total empleo 8.065 868 214 1.082 108 119 227 55 9.429 

Actividad productiva universitaria 3.845 - - - - - - - 3.845 

Actividad asociada 4.220 868 214 1.082 108 119 227 55 5.584 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Impacto económico total de la Universidad de Alicante: actividad productiva e impacto de la actividad universitaria 

asociada. 2022  

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,14 0,28 0,42 

Directo - 0,06 - 

Indirecto e inducido - 0,22 - 

Impacto empleo 0,18 0,27 0,45 

Directo - 0,07 - 

Indirecto e inducido - 0,20 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022. 

** Empleo total (ocupados) en 2022. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universidad de Alicante: actividad productiva y actividad asociada 

(euros corrientes de 2022 y empleos) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 12.045.925 1,31 5.851.235 1,14 171 1,82 

Pesca 440.758 0,05 238.687 0,05 6 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 1.501.002 0,16 551.264 0,11 6 0,06 

Alimentación, bebidas y tabaco 44.461.252 4,84 10.040.284 1,95 161 1,71 

Industria textil 655.921 0,07 96.580 0,02 3 0,03 

Industria del cuero y del calzado 2.980.082 0,32 715.667 0,14 18 0,19 

Industria de la madera y del corcho 2.191.408 0,24 450.552 0,09 12 0,13 

Papel; edición y artes gráficas 6.089.491 0,66 2.303.880 0,45 40 0,43 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 10.758.024 1,17 1.969.608 0,38 3 0,03 

Industria química 4.812.828 0,52 1.369.199 0,27 21 0,23 

Caucho y plástico 1.620.192 0,18 512.000 0,10 11 0,12 

Otros productos minerales no metálicos 5.207.267 0,57 862.955 0,17 24 0,25 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.988.397 0,22 690.577 0,13 13 0,13 

Maquinaria y equipo mecánico 3.131.135 0,34 1.489.141 0,29 25 0,26 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.997.257 0,22 522.410 0,10 8 0,09 

Fabricación de material de transporte 3.485.485 0,38 524.296 0,10 9 0,10 

Industrias manufactureras diversas 6.644.018 0,72 2.061.691 0,40 42 0,45 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 44.515.178 4,85 12.642.072 2,46 64 0,68 

Construcción 42.508.180 4,63 12.764.632 2,48 191 2,03 

Comercio y reparación 54.822.548 5,97 34.823.924 6,78 1.089 11,55 

Hostelería 106.776.158 11,63 53.673.081 10,45 1.088 11,54 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 32.366.989 3,52 15.567.268 3,03 315 3,34 

Intermediación financiera 49.133.826 5,35 22.963.178 4,47 213 2,26 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 190.356.588 20,73 134.761.885 26,23 1.188 12,60 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 2.805.213 0,31 1.051.848 0,20 42 0,44 

Educación  257.266.997 28,02 175.846.034 34,22 3.990 42,32 

Universidad 245.688.379 26,76 170.623.119 33,21 3.845 40,78 

Resto 11.578.618 1,26 5.222.915 1,02 145 1,54 

Sanidad y servicios sociales 4.750.432 0,52 2.354.166 0,46 77 0,82 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 14.784.831 1,61 9.011.069 1,75 222 2,35 

Hogares que emplean personal doméstico 8.133.516 0,89 8.137.651 1,58 375 3,97 

Total 918.230.897 100,00 513.846.834 100,00 9.429 100,00 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 12.486.682 1,36 6.089.922 1,19 177 1,88 

Energía 56.774.204 6,18 15.162.943 2,95 74 0,78 

Industria 85.264.733 9,29 21.639.232 4,21 388 4,12 

Construcción 42.508.180 4,63 12.764.632 2,48 191 2,03 

Servicios 721.197.097 78,54 458.190.104 89,17 8.599 91,20 

TOTAL 918.230.897 100,00 513.846.834 100,00 9.429 100,00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Jaume I. 2022 

(euros) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores  

de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 2.004.353 1.276.082 3.280.434 147.548 39.664 187.212 734 3.468.381 1,76 

Pesca - 88.095 56.086 144.181 6.485 1.743 8.228 60 152.469 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos 

energéticos 
- - - - - - - 1 1 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco - 2.731.368 1.738.940 4.470.308 201.066 54.051 255.118 3.636 4.729.062 2,40 

Industria textil 14.037 628.230 315.110 943.341 - - - 44 957.422 0,49 

Industria del cuero y del calzado 1.135 832.800 417.719 1.250.519 - - - 279 1.251.933 0,63 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 18 18 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 565.947 2.431.990 520.731 2.952.720 - - - 214.054 3.732.721 1,89 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 1.291 1.291 0,00 

Industria química 7.626 - - - - - - 534 8.160 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 3 3 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 31 31 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos - - - - - - - 48 48 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 4.146.176 - - - - - - 120 4.146.296 2,10 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 709.848 356.330 187.372 543.702 - - - 49 1.253.599 0,64 

Fabricación de material de transporte - 2.275.474 574.313 2.849.786 - - - 248 2.850.034 1,45 

Industrias manufactureras diversas 1.026.152 228.584 120.027 348.610 - - - 816 1.375.578 0,70 

Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua 
5.456.676 1.134.540 595.734 1.730.274 - - - 1.983 7.188.932 3,65 

Construcción 10.210.083 - - - - - - 1.110 10.211.193 5,18 

Comercio y reparación 6.738 - - - - - - - 6.738 0,00 

Hostelería 187.913 1.721.713 1.103.846 2.825.560 1.907.242 512.709 2.419.951 1.056.296 6.489.720 3,29 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 325.042 3.734.874 1.261.751 4.996.625 1.003.439 269.747 1.273.186 129.389 6.724.242 3,41 

Intermediación financiera 267.181 2.501.173 1.083.051 3.584.224 - - - 2.988 3.854.393 1,95 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
38.075.880 7.737.828 4.087.293 11.825.121 113.982 30.641 144.623 157.753 50.203.376 25,46 

Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria 
25.229 - - - - - - - 25.229 0,01 

Educación  - 3.986.513 740.978 4.727.490 - - - 254 4.727.744 2,40 

Sanidad y servicios sociales - 541.221 234.398 775.619 - - - 510 776.129 0,39 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales 
- 594.599 356.073 950.672 855.335 229.933 1.085.268 70.159 2.106.099 1,07 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 1.171 1.171 0,00 

Economías domésticas 80.919.675 - - - - - - - 80.919.675 41,04 

TOTAL 141.945.337 33.529.684 14.669.501 48.199.185 4.235.098 1.138.487 5.373.585 1.643.578 197.161.686 100,00 

Distribución porcentual por agentes 71,99 17,01 7,44 24,45 2,15 0,58 2,73 0,83 100,00  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universitat Jaume I. 2022  

(euros) 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes  

de grado 

Estudiantes  

de posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes  

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Distribución 

porcentual 

por 

sectores 

Agricultura, 

ganadería y pesca 
- 2.092.448 1.332.168 3.424.616 154.033 41.407 195.441 794 3.620.850 1,84 

Energía 5.456.676 1.134.540 595.734 1.730.274 - - - 3.274 7.190.224 3,65 

Industria 6.470.920 9.484.776 3.874.211 13.358.987 201.066 54.051 255.118 219.880 20.304.904 10,30 

Construcción 10.210.083 - - - - - - 1.110 10.211.193 5,18 

Servicios 38.887.983 20.817.921 8.867.389 29.685.310 3.879.998 1.043.029 4.923.027 1.418.520 74.914.839 38,00 

Economías 

domésticas 
80.919.675 - - - - - - - 80.919.675 41,04 

TOTAL 141.945.337 33.529.684 14.669.501 48.199.185 4.235.098 1.138.487 5.373.585 1.643.578 197.161.686 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

71,99 17,01 7,44 24,45 2,15 0,58 2,73 0,83 100,00  

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Actividad productiva propia de la Universitat Jaume I. 2022 

(euros de 2022 y empleos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universitat Jaume I  en el resto de sectores. 2022 

(euros y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output (producción) 291.422.317 51.526.253 23.185.778 74.712.031 6.904.331 1.856.036 8.760.366 2.938.093 377.832.808 

Directo 57.058.753 24.617.421 11.060.021 35.677.443 3.242.156 871.563 4.113.719 1.425.389 98.275.304 

Indirecto e inducido 234.363.564 26.908.832 12.125.757 39.034.588 3.662.174 984.473 4.646.647 1.512.704 279.557.504 

Impacto renta 154.676.925 13.861.741 6.121.295 19.983.036 1.780.670 478.683 2.259.353 747.297 177.666.611 

Directo 30.404.799 6.808.143 2.853.828 9.661.971 982.144 264.022 1.246.166 437.323 41.750.259 

Indirecto e inducido 124.272.127 7.053.598 3.267.468 10.321.065 798.525 214.661 1.013.187 309.974 135.916.352 

Impacto empleo 2.346 402 172 573 65 18 83 29 3.031 

Directo 461 197 80 277 36 10 46 17 801 

Indirecto e inducido 1.885 204 92 296 29 8 37 12 2.230 

Fuente: Elaboración propia.  

  Universitat Jaume I 

Output 141.945.337 

Renta 80.919.675 

Empleo 1.986 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la 

Universitat Jaume I a 31 de diciembre de 2022. 

Fuente: Elaboración propia. 



268   La Contribución Socioeconómica de las Universidades Públicas Valencianas 

 
 

 

Impacto económico total de la Universitat Jaume I: actividad productiva e impacto de la actividad universitaria 

asociada. 2022 (euros de 2022 y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output 433.367.654 51.526.253 23.185.778 74.712.031 6.904.331 1.856.036 8.760.366 2.938.093 519.778.145 

Actividad productiva universitaria 141.945.337 - - - - - - - 141.945.337 

Actividad asociada 291.422.317 51.526.253 23.185.778 74.712.031 6.904.331 1.856.036 8.760.366 2.938.093 377.832.808 

Total renta 235.596.601 13.861.741 6.121.295 19.983.036 1.780.670 478.683 2.259.353 747.297 258.586.287 

Actividad productiva universitaria 80.919.675 - - - - - - - 80.919.675 

Actividad asociada 154.676.925 13.861.741 6.121.295 19.983.036 1.780.670 478.683 2.259.353 747.297 177.666.611 

Total empleo 4.332 402 172 573 65 18 83 29 5.017 

Actividad productiva universitaria 1.986 - - - - - - - 1.986 

Actividad asociada 2.346 402 172 573 65 18 83 29 3.031 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Impacto económico total de la Universitat Jaume I en la Comunitat Valenciana. 2022 

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,07 0,14 0,21 

Directo - 0,03 - 

Indirecto e inducido - 0,11 - 

Impacto empleo 0,10 0,15 0,24 

Directo - 0,04 - 

Indirecto e inducido - 0,11 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022. 

** Empleo total (ocupados) en 2022. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universitat Jaume I: actividad productiva y actividad asociada (euros 

corrientes de 2022 y empleos) 

a) Información a 30 sectores de actividad 

 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 6.622.398 1,27 2.901.168 1,12 94 1,88 

Pesca 231.784 0,04 113.367 0,04 3 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 913.146 0,18 307.827 0,12 4 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 23.283.130 4,48 4.772.913 1,85 85 1,69 

Industria textil 344.114 0,07 46.957 0,02 2 0,03 

Industria del cuero y del calzado 1.540.128 0,30 340.304 0,13 9 0,19 

Industria de la madera y del corcho 1.444.047 0,28 274.758 0,11 8 0,16 

Papel; edición y artes gráficas 2.943.527 0,57 985.284 0,38 19 0,38 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 5.609.788 1,08 935.548 0,36 2 0,03 

Industria química 2.603.615 0,50 675.943 0,26 12 0,23 

Caucho y plástico 907.396 0,17 263.666 0,10 6 0,13 

Otros productos minerales no metálicos 2.946.844 0,57 448.686 0,17 13 0,27 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.261.319 0,24 406.674 0,16 8 0,16 

Maquinaria y equipo mecánico 2.693.880 0,52 1.217.485 0,47 21 0,42 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.292.413 0,25 313.731 0,12 5 0,10 

Fabricación de material de transporte 1.761.697 0,34 246.851 0,10 5 0,09 

Industrias manufactureras diversas 4.305.233 0,83 1.180.353 0,46 26 0,53 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 24.736.662 4,76 5.933.637 2,29 30 0,60 

Construcción 31.642.156 6,09 8.825.033 3,41 142 2,83 

Comercio y reparación 29.689.942 5,71 17.163.373 6,64 586 11,69 

Hostelería 54.173.223 10,42 24.985.137 9,66 551 10,99 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 16.344.793 3,14 7.529.509 2,91 154 3,06 

Intermediación financiera 24.721.360 4,76 10.840.721 4,19 108 2,15 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 114.776.509 22,08 74.779.832 28,92 701 13,97 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.275.628 0,25 460.660 0,18 19 0,38 

Educación  147.660.971 28,41 83.489.923 32,29 2.058 41,01 

Universidad 141.945.337 27,31 80.919.675 31,29 1.986 39,58 

Resto 5.715.634 1,10 2.570.248 0,99 72 1,43 

Sanidad y servicios sociales 2.401.603 0,46 1.113.062 0,43 39 0,79 

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 7.440.567 1,43 4.215.374 1,63 113 2,24 

Hogares que emplean personal doméstico 4.210.272 0,81 3.818.513 1,48 194 3,87 

Total 519.778.145 100,00 258.586.287 100,00 5.017 100,00 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 6.854.181 1,32 3.014.535 1,17 97 1,94 

Energía 31.259.596 6,01 7.177.012 2,78 35 0,71 

Industria 47.327.342 9,11 11.173.602 4,32 220 4,38 

Construcción 31.642.156 6,09 8.825.033 3,41 142 2,83 

Servicios 402.694.869 77,47 228.396.104 88,32 4.523 90,14 

TOTAL 519.778.145 100,00 258.586.287 100,00 5.017 100,00 

Fuente: Elaboración propia.   
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 2022 

(euros) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

Sectores  

de actividad 
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Agricultura, ganadería, caza y selvicultura - 2.195.564 1.082.129 3.277.693 281.009 77.823 358.833 1.042 3.637.569 1,84 

Pesca - 96.499 47.562 144.061 12.351 3.420 15.771 85 159.917 0,08 

Extracción de productos energéticos - - - - - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto 

productos energéticos 
- - - - - - - 2 2 0,00 

Alimentación, bebidas y tabaco 139.724 2.991.935 1.474.637 4.466.573 382.937 106.051 488.988 5.162 5.100.448 2,58 

Industria textil 1.225 925.206 304.357 1.229.563 - - - 63 1.230.850 0,62 

Industria del cuero y del calzado 99 1.226.480 403.464 1.629.943 - - - 397 1.630.439 0,82 

Industria de la madera y del corcho - - - - - - - 25 25 0,00 

Papel; edición y artes gráficas 627.256 1.975.494 506.646 2.482.139 - - - 325.623 3.435.018 1,74 

Refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares 
- - - - - - - 1.832 1.832 0,00 

Industria química 2.305 - - - - - - 757 3.062 0,00 

Caucho y plástico - - - - - - - 4 4 0,00 

Otros productos minerales no metálicos - - - - - - - 44 44 0,00 

Metalurgia y fabricación de productos 

metálicos 
- - - - - - - 68 68 0,00 

Maquinaria y equipo mecánico 2.028.473 - - - - - - 171 2.028.644 1,02 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.852.668 371.995 176.862 548.858 - - - 70 3.401.595 1,72 

Fabricación de material de transporte - 3.058.243 834.385 3.892.628 - - - 352 3.892.980 1,97 

Industrias manufactureras diversas 43.875 234.867 112.091 346.958 - - - 1.158 391.991 0,20 

Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua 
6.315.802 1.165.728 556.345 1.722.073 - - - 2.815 8.040.689 4,06 

Construcción 10.509.561 - - - - - - 1.576 10.511.137 5,31 

Comercio y reparación 242.910 - - - - - - - 242.910 0,12 

Hostelería 806.751 2.679.686 1.054.398 3.734.084 3.632.396 1.005.965 4.638.361 1.539.554 10.718.750 5,42 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 2.314.837 4.913.549 1.717.191 6.630.740 1.911.078 529.259 2.440.337 191.513 11.577.427 5,85 

Intermediación financiera 176.111 3.848.468 888.739 4.737.208 - - - 4.242 4.917.561 2,48 

Actividades inmobiliarias y servicios 

empresariales 
25.450.308 8.484.361 3.987.976 12.472.337 217.082 60.119 277.201 236.998 38.436.844 19,42 

Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria 
11.210 - - - - - - - 11.210 0,01 

Educación  2.300.245 2.262.578 603.574 2.866.152 - - - 360 5.166.757 2,61 

Sanidad y servicios sociales - 893.356 557.734 1.451.089 - - - 723 1.451.813 0,73 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad; servicios personales 
1.474.558 681.222 459.481 1.140.703 1.629.009 451.142 2.080.151 103.949 4.799.361 2,42 

Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - 1.662 1.662 0,00 

Economías domésticas 77.140.152 - - - - - - - 77.140.152 38,97 

TOTAL 132.438.068 38.005.232 14.767.571 52.772.803 8.065.862 2.233.780 10.299.642 2.420.246 197.930.760 100,00 

Distribución porcentual por agentes 66,91 19,20 7,46 26,66 4,08 1,13 5,20 1,22 100,00  
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Vectores de demanda  por agente de gasto y sector de actividad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 2022 

(euros) 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

 
 

UNIVERSIDAD 
Estudiantes de 

grado 

Estudiantes de 

posgrado 
ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes de 

grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Distribución 

porcentual 

por sectores 

Agricultura, 

ganadería y pesca 
- 2.292.063 1.129.691 3.421.754 293.360 81.244 374.604 1.127 3.797.485 1,92 

Energía 6.315.802 1.165.728 556.345 1.722.073 - - - 4.648 8.042.523 4,06 

Industria 5.695.624 10.784.221 3.812.442 14.596.662 382.937 106.051 488.988 333.894 21.115.169 10,67 

Construcción 10.509.561 - - - - - - 1.576 10.511.137 5,31 

Servicios 32.776.930 23.763.220 9.269.093 33.032.314 7.389.565 2.046.485 9.436.050 2.079.001 77.324.294 39,07 

Economías 

domésticas 
77.140.152 - - - - - - - 77.140.152 38,97 

TOTAL 132.438.068 38.005.232 14.767.571 52.772.803 8.065.862 2.233.780 10.299.642 2.420.246 197.930.760 100,00 

Distribución 

porcentual por 

agentes 

66,91 19,20 7,46 26,66 4,08 1,13 5,20 1,22 100,00  

Nota: La fila de economías domésticas no constituye demanda final y recoge principalmente los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Actividad productiva propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 2022  

(euros de 2022 y empleos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos económicos de la actividad asociada a la Universidad Miguel Hernández de Elche en el resto de sectores. 

2022 (euros y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output (producción) 270.369.658 57.784.886 23.093.607 80.878.492 13.149.490 3.641.653 16.791.143 4.308.851 372.348.144 

Directo 50.845.487 27.633.679 11.022.232 38.655.912 6.174.777 1.710.058 7.884.835 2.090.998 99.477.232 

Indirecto e inducido 219.524.171 30.151.206 12.071.374 42.222.581 6.974.713 1.931.594 8.906.307 2.217.853 272.870.912 

Impacto renta 144.548.961 15.153.318 6.134.165 21.287.483 3.391.335 939.205 4.330.540 1.095.807 171.262.790 

Directo 30.877.460 7.424.061 2.894.384 10.318.445 1.870.521 518.027 2.388.548 641.682 44.226.135 

Indirecto e inducido 113.671.501 7.729.257 3.239.781 10.969.038 1.520.814 421.178 1.941.992 454.125 127.036.655 

Impacto empleo 2.240 448 174 622 125 35 159 43 3.064 

Directo 478 219 82 302 69 19 88 25 893 

Indirecto e inducido 1.761 228 92 321 56 15 71 18 2.171 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Universidad 

Miguel Hernández 

de Elche 

Output 132.438.068 

Renta 77.140.152 

Empleo 1.800 

Nota: El dato de empleo corresponde a la plantilla de la Universidad Miguel Hernández de Elche a 31 de diciembre de 2022. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto económico total de la Universidad Miguel Hernández de Elche: actividad productiva e impacto de la 

actividad universitaria asociada. 2022 (euros de 2022 y empleos) 

 

  UNIVERSIDAD 
Estudiantes 

de grado 

Estudiantes 

de 

posgrado 

ESTUDIANTES 

Visitas a 

estudiantes 

de grado 

Visitas a 

estudiantes 

de 

posgrado 

VISITAS CONGRESOS TOTAL 

Impacto Output 402.807.727 57.784.886 23.093.607 80.878.492 13.149.490 3.641.653 16.791.143 4.308.851 504.786.212 

Actividad productiva universitaria 132.438.068 - - - - - - - 132.438.068 

Actividad asociada 270.369.658 57.784.886 23.093.607 80.878.492 13.149.490 3.641.653 16.791.143 4.308.851 372.348.144 

Total renta 221.689.113 15.153.318 6.134.165 21.287.483 3.391.335 939.205 4.330.540 1.095.807 248.402.942 

Actividad productiva universitaria 77.140.152 - - - - - - - 77.140.152 

Actividad asociada 144.548.961 15.153.318 6.134.165 21.287.483 3.391.335 939.205 4.330.540 1.095.807 171.262.790 

Total empleo 4.040 448 174 622 125 35 159 43 4.864 

Actividad productiva universitaria 1.800 - - - - - - - 1.800 

Actividad asociada 2.240 448 174 622 125 35 159 43 3.064 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Impacto económico total de la Universidad Miguel Hernández de Elche en la Comunitat Valenciana. 2022 

(porcentajes respecto al PIB* y los ocupados** en la Comunitat Valenciana) 

 

  
Actividad  

productiva (%) 

Actividad  

asociada (%) 
Total 

Impacto renta 0,06 0,14 0,20 

Directo - 0,04 - 

Indirecto e inducido - 0,10 - 

Impacto empleo 0,09 0,15 0,23 

Directo - 0,04 - 

Indirecto e inducido - 0,10 - 

* PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana 2022. 

** Empleo total (ocupados) en 2022. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Resumen de impactos totales por sectores de la Universidad Miguel Hernández de Elche: actividad 

productiva y actividad asociada (euros corrientes de 2022 y empleos) 

 

a) Información a 30 sectores de actividad 

 

Sectores de actividad 

Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 6.591.142 1,31 2.871.002 1,16 94 1,93 

Pesca 226.495 0,04 110.731 0,04 3 0,06 

Extracción de productos energéticos - - - - - - 

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos 898.205 0,18 304.826 0,12 4 0,07 

Alimentación, bebidas y tabaco 23.003.454 4,56 4.692.714 1,89 84 1,72 

Industria textil 369.331 0,07 48.568 0,02 2 0,04 

Industria del cuero y del calzado 1.617.562 0,32 346.820 0,14 10 0,20 

Industria de la madera y del corcho 1.310.492 0,26 248.812 0,10 7 0,15 

Papel; edición y artes gráficas 2.711.247 0,54 906.841 0,37 18 0,36 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 5.440.016 1,08 906.941 0,37 2 0,03 

Industria química 2.491.603 0,49 646.083 0,26 11 0,23 

Caucho y plástico 883.449 0,18 253.197 0,10 6 0,13 

Otros productos minerales no metálicos 2.890.189 0,57 443.144 0,18 13 0,27 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.131.150 0,22 362.361 0,15 7 0,15 

Maquinaria y equipo mecánico 2.061.136 0,41 913.371 0,37 16 0,33 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.359.542 0,27 327.866 0,13 6 0,11 

Fabricación de material de transporte 1.792.460 0,36 246.141 0,10 5 0,09 

Industrias manufactureras diversas 3.388.341 0,67 952.605 0,38 22 0,44 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 25.484.738 5,05 6.234.184 2,51 32 0,65 

Construcción 31.881.299 6,32 9.011.190 3,63 143 2,95 

Comercio y reparación 29.404.023 5,83 16.980.541 6,84 582 11,96 

Hostelería 56.509.946 11,19 25.506.508 10,27 577 11,87 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 20.005.524 3,96 9.124.340 3,67 187 3,85 

Intermediación financiera 25.467.110 5,05 10.766.942 4,33 110 2,27 

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 100.677.656 19,94 64.424.949 25,94 657 13,51 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.754.966 0,35 624.836 0,25 26 0,54 

Educación  138.464.931 27,43 80.796.304 32,53 1.876 38,56 

Universidad 132.438.068 26,24 77.140.152 31,05 1.800 37,01 

Resto 6.026.862 1,19 3.656.152 1,47 76 1,55 

Sanidad y servicios sociales 3.089.825 0,61 1.298.176 0,52 44 0,91 

Otras actividades sociales y de servicios prestados  

a la comunidad; servicios personales 
9.821.330 1,95 5.351.643 2,15 135 2,78 

Hogares que emplean personal doméstico 4.059.051 0,80 3.701.304 1,49 187 3,85 

Total 504.786.212 100,00 248.402.942 100,00 4.864 100,00 

 

b) Información a 5 sectores de actividad 

 

Sectores de actividad 
Output Renta Empleo 

Euros % Euros % Empleos % 

Agricultura, ganadería y pesca 6.817.637 1,35 2.981.733 1,20 97 1,99 

Energía 31.822.958 6,30 7.445.952 3,00 37 0,76 

Industria 45.009.956 8,92 10.388.525 4,18 206 4,23 

Construcción 31.881.299 6,32 9.011.190 3,63 143 2,95 

Servicios 389.254.361 77,11 218.575.543 87,99 4.381 90,08 

TOTAL 504.786.212 100,00 248.402.942 100,00 4.864 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice 6 
Cálculo del impacto fiscal 
 
Después de estimar los impactos sobre la 

producción, la renta y el empleo, se puede también 

medir el retorno que obtiene el sector público a 

través de los distintos impuestos, asociados a la 

producción, al intercambio, o a la generación de 

rentas. 

Con cada unidad de renta, cada incremento en la 

producción y cada transacción se devenga el 

correspondiente impuesto. Por lo tanto, los efectos 

sobre producción y rentas tienen una contrapartida 

para el sector público, en forma de recaudación de 

distintos impuestos. Cada transacción está sometida 

al IVA y, en algunos casos, a determinados 

impuestos especiales (alcohol, carburantes, energía, 

seguros, electricidad, etc.). Las rentas derivadas del 

trabajo, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, 

quedarán sometidas al IRPF, por un lado, y 

generarán, por otro, cotizaciones a la Seguridad 

Social. Y las rentas empresariales quedarán 

sometidas al impuesto sobre sociedades. A este 

volumen de liquidez que fluye al sector público se le 

denomina retorno impositivo. 

Para el cálculo del retorno impositivo es necesario 

contar con la información desagregada de los 

efectos directos, indirectos e inducidos. Los 

incrementos en la producción, sean derivados del 

efecto directo, indirecto o inducido, producen un 

retorno impositivo asociado con los impuestos 

sobre ventas. En primer lugar, el impuesto sobre el 

valor añadido (IVA), de carácter general. Para ello se 

aplica el tipo impositivo efectivo al valor añadido de 

cada sector. En segundo lugar, hay que computar 

otros impuestos indirectos, que afectan ahora solo a 

sectores determinados. Para este cálculo, el 

desglose sectorial aportado por la TIO permite 

precisar las consecuencias recaudatorias. 

Por otro lado, como consecuencia de la actividad 

que se realizan las universidades se generarán una 

serie de rentas. Si se trata de rentas de las 

sociedades, estas se traducirán en un aumento en la 

recaudación del impuesto sobre sociedades. Por 

otro lado, también se espera un incremento en 

rentas del trabajo por cuenta propia (aumentos de 

salarios o nuevos asalariados), lo que generará un 

aumento en la recaudación del IRPF y de las 

cotizaciones sociales, tanto de la empresa como del 

trabajador. Si se trata de rendimientos de 

actividades económicas, también tributarán en IRPF 

y también generarán cotizaciones sociales, ahora en 

el régimen de autónomos. 

Estimación de los Impuestos Indirectos: 

La estimación del impuesto sobre el valor añadido 

que se espera recaudar se realiza a partir de una 

estimación del valor añadido en cada uno de los 84 

sectores productivos en los que se subdivide la TIO. 

A ese valor añadido se le aplica un tipo de gravamen 

efectivo, diferenciado para cada sector. 

Ahora bien, para algunos sectores específicos hay 

que calcular otros impuestos indirectos. Se incluyen 

los Impuestos Especiales (Hidrocarburos, Tabaco y 

Alcohol), otros impuestos de fabricación 

(Electricidad, Seguros) o el Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte (IEDMT). En 

cada caso se recurre a bibliografía específica sobre 

algún impuesto, a datos de la Administración o a la 

regulación específica del tributo. 

Estimación de las Cotizaciones a la 

Seguridad Social 

Para estimar las cotizaciones a la Seguridad Social, 

hay que tener en cuenta que los porcentajes que 

representan sobre los sueldos y salarios brutos 

varían por sector, lo que puede indicar diferencias 

debido a la existencia de regímenes especiales (por 

ejemplo, en el caso de las actividades agrícolas), o 

por la presencia de trabajadores autónomos, que 

son indistinguibles del resto. Por ello nos parece 

mucho más ajustado utilizar el dato que las TIO 

ofrecen en ese sentido que aplicar un porcentaje 

genérico. 

Sin embargo, calculamos separadamente la 

aportación del trabajador a la Seguridad Social, en 

función de los porcentajes vigentes en el momento 

para el que se estima el impacto fiscal (2023). 
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Estimación del impuesto sobre la renta 

(IRPF) 

Como consecuencia de los efectos indirecto e 

inducido se generan unos sueldos y salarios brutos 

derivados de la contratación de nuevos trabajadores 

y probablemente se produzca un aumento en los 

salarios de algunos trabajadores ya existentes. Sin 

embargo, no disponemos de la distribución de la 

estructura salarial de los nuevos trabajadores, sino 

solo de su media. Por ello partimos, para cada sector 

de las tablas input-output, de este dato medio y 

aplicamos el tipo medio de gravamen para un 

trabajador con un salario medio cercano al derivado 

de los datos de la tabla. Para ello se recurre a la 

estadística de los declarantes del IRPF. Aplicamos 

este tipo medio de gravamen al volumen de los 

sueldos y salarios brutos en cada sector. 

Estimación del Impuesto Sobre 
Sociedades (IS) 

Para estimar el retorno impositivo en el caso del 

impuesto sobre sociedades, partimos de los datos 

de las cuentas anuales del impuesto de sociedades. 

A partir de estos datos, aplicamos el tipo efectivo del 

impuesto. Hay que resaltar que no se trata 

puramente de un tipo impositivo efectivo, que se 

definiría como el cociente entre la cuota líquida 

positiva y la base imponible del impuesto sobre 

sociedades. En su lugar tomamos el cociente entre 

la cuota líquida positiva y el resultado contable, ya 

que el dato que ofrecen las tablas input-output es 

este. De esta manera, al aplicar este tipo al resultado 

contable, resultará la cuota líquida positiva. 
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